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PREFACIO
 

El presente documento constituye el informe final sobre las activida 

des de la Universidad de New Mexico en el Proyecto de Educaci6n Rural . 

(PER-I) en Bolivia. El informe, redactado por el equipo de asesoria t6cni

ca, describe la participaci6n de la Universidad en la implenentaci6n del 

PER-I, sus logros e insuficiencias. Es de esperar que el informe permita 

al lector conocer por dentro algunos aspectos del funcionamiento del proyec 

to, adenis de conducir al aprovechamiento de la experiencia adquirida para 

su aplicaci6n en proyectos futuros. 

En la preparaci6n de informes finales cano 6ste, existe la tendencia a 

concentrarse en las insuficiencias del prograna y a pLsar por alto los 6xi

tos. El informante tiende a concentrarse en los problEnas que resultaron di 

ficiles de resolver. A menudo sucede que los aspectos del proyecto que se
 

desenvolvieron sin dificultad no reciben la atenci6n que se merecen, simple

mente porque requirieron poco tinpo o esfuerzo de parte del personal a car

go del progrma. Este informe final no constituye ninguna excepci6n a la re 

gla. 

En la lectura de este informe, el lector debe tener permanent~nente en 

cuenta las circunstancias desusadas y extrnadanente dificiles en que debi6 

funcionar el proyecto. Durante los cinco afios de su existencia, PER-I expe

riment6 siete cambios de gobierno. Contrarianente a la creencia popular, 

los sistemas educacionales no funcionan independientnente de los sistnas 

politicos. Fue inevitable, por lo tanto, que los cambics de gobierno afecta 

ran la operaci6n del PER-I. A pesar de todo, los educadores deben desanpe

flarse dentro del contexto politico en que las circunstancias los coloquen. 

Es de reconocer el mrito de los educadores bolivianos que colaboraron con 

el PER-I, que prosiguieron en la bisqueda de sus objetivos globales pese a 

la dificultad de las condiciones en que se encontraban. 
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Tambin debainos hacer especial menci6n de los lideres del gobierno bo

liviano quienes, independientenente de su posici6n politica, se mantuvieron 

unidos en su ideal de mejorar la vida del campesino boliviano. Los esfuer

zos en favor del desarrollo rural no s6lo mejoran las condiciones de vida 

en el campo, sino que tambi6n conducen al desarrollo econ6mico de la naci6n 

en general. La conciencia de que el mejoraniento y expansi6n del sistna 

de educaci6n rural es una parte integral del desarrollo rural, contribuye 

al m6rito de los funcionarios del gobierno boliviano. Pese a las insufi 

ciencias que puedan haberse dado en el logro de algunas de las metas del 

PER-I, debanos sefialar que el objetivo del proyecto era digno y humanita 

rio. Podriamos decir que es mejor fijarnos metas altas y no alcanzarlas 

todas, que f'.jarnos metas insignificantes y alcanzarlas con facilidad. En 

resumen, todos los que cooperaron con el PER-I, ya fueran funcionarios bo

livianos, personal de AID/Bolivia o tecnicos de la Universidad de New Mexi 

co, deben alegrarse con el pensamiento de que el PER-I. tendri un impacto 

positivo y duradero sobre la poblaci6n rural boliviana. 

En el campo del curriculo, por ejemplo, la mayor parte de los grados 

a nivel primario cuentan con progrmas reestructurados que incluyen adapta 

ciones para la nifiez rural. PER-I tambin ha contribufdo a crear la con 

ciencia de que la educaci6n primaria necesita satisfacer las necesidades
 

de la poblaci6n rural. Confiamos en que, cano resultado, disminuirg la 

cantidad de alumos repetidores y de desertores escolares. Adam, s de la 

elaboraci6n de programas educativos para el curriculo rural se ha hecho 

gran progreso en la implenentaci6n de los metodos de ense&anza bilingie en 

las zonas de habla quechua. En el futuro, por lo tanto, la poblaci6n ru 

ral tendrg m~s f~cil acceso a la econcmia de mercado, lo que mejorarg su o 

portunidad de pirticipar en los procesos de desarrollo social y politico.
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MAs ain, es probable que los m~todos de ensefianza biling~ie reduzcan am ms 

la repetici6n de grados y la deserci6n escolar perinitiendo as i una mejor u

tilizaci6n de los recursos disponibles para la educaci6n boliviana. Tambi~n 

debEnos sefialar que la elaboraci6n e implEnentaci6n de un curriculo bilingUe 

completamente nuevo es una enpresa sumamente dificil. Un esfuerzo similar 

en los Estados Unidos lleva ya trece ahos, y es mucho lo que airo queda por 

hacer, pese a que se cuenta con recursos mucho nds abundantes y mayor estabi 

lidad politica. 

El ccmponente de Educaci6n no formal del PER-I logr6 reconocimiento co 

mo una alternativa viable a la enseflianza estructurada en el aula. Una vez 

mds, el programa de educaci6n no formal fue adaptado en base a las necesida 

des y perspectivas rurales. Se han elaborado e implenentado estrategias pa 

ra la ccmunicaci6n de programas no formales en las zonas rurales. Se espera 

que este programa, asi camo los elaboradores por el componente curricular, 

promuevan el desarrollo econ6mico, social y politico de las zonas rurales.
 

En el campo de la formaci6n docente y del perfeccionamiento del personal 

ya en servicio, se han ensayado e implanentado nuevos curriculos, estrategias 

y m6todos. Tal vez una de las contribuciones ms importantes del PER-I sea 

precisamente en el campo del entrenamiento. No s6lo se han formado maestros, 

sino tanbi6n especialistas en elaboraci6n de curriculo, desarrollo de materia 

les de ensefianza, educaci6n bilingUe, educaci6n no formal y comunicaciones. 

Ya sea que estas personas continien desempefiando su tarea en la regi6n geogr_1 

fica que abarca el PER-I o en otras regiones, sin duda realizardn una valiosa 

contribuci6n al mejoramiento de la prestaci6n de servicios educativos. 

Tenewnos la certeza de que PER-I quedard en los anales de educaci6n rural 

boliviana, por haber afectado substancial y positivamente las vidas y el desa 

rrollo econ6mico del pueblo boliviano. Todos los que participaron del PER-I 

deben enorgullecerse de sus logros y de la potencial importancia del proyecto. 
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INTRODUCCION I 

PRESENTACION Y JUSTIFICATIVO: 

Este informe es presentado por la Universidad de Nuevo Mexico, Oficina 

en Bolivia, en cumplimiento del Artfculo II, Parte C, del Contrato Nmero 

GOB/AID-511-98 entre la Universidad de Nuevo Mexico y el Gobierno de Boli 

via, a la Coordinaci6n Nacional del Programa de Desarrollo Educativo Rural 

(CONDER), Ministerio de Educaci6n y Cultura y a la Divisi6n de Desarrollo 

de Recursos Humanos (HRDD), Agencia Internacional para el Desarrollo, Esta

dos Unidos de Amrica. 

PROPOS ITO: 

Es el deseo de los autores de este informe dar por este medio quizA un 

dltimo aporte al Proyecto de Educaci6n Rural I. Tamnbin se espera contri 

buir a futuros proyectos por medio del anlisis estructo-funcional que se u 

tiliza al hacer la descripci6n del PER-I creando pautas para organizar y ad 

ministrar futuros proyectos sanejantes al presente. 

Se hard un andlisis institucional de la estructura y funciones utiliza 

das en este Proyecto, primero dando la descripci6n actual, presentando lue

go una base te6rica de cdmo debia ser idealmente y finalmente acamodando la 

teoria a la realidad, hacer sugerencias sobre c6mo debi6 haberse hecho el 

manejo del Proyecto. Creen los autores que este tipo de sugerencias ten 

drn mayor trascendencia que sugerencias totalmente situacionales al Proyec 

iEste informe, PROYECTO DE EDUCACION RURAL I: INFORME FINAL DE LA UNIVER -
SIDAD DE NUEVO MEXICO, fue elaborado en equipo por los asesores t6cnicos
 
de la Universidad de Nuevo Mexico, Oficina en Bolivia: Lydia D. Uliba 
rri, Asesora en Currfculum; Donald H. Burns, Asesor en Educaci6n Bilin 
gue; CMsar Jaranillo, Asesor en Educaci6n No Formal; Roberto S. Guti6 
-
rrez, Asesor en Ccrunicaciones; y Horacio Ulibarri, Asesor en Formaci6n 
Docente y Jefe de Grupo. 
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construcciones, viviendas y talleres se veia con mejor claridad que los as

pectos experimentales que realmente serian los que mejorarfan la educaci6n 

rural. Construfr planteles y edificios es f.cil; camblar actitudes e intro 

ducir nuevas ideas es sumamente dificil. Esta falta de ccapresni6n tal vez 

fue el peor desface que se caneti6 en el Proyecto. Nlunca se clarific6 al 

nivel operativo si este proyecto era proyecto de desarrollo, proyecto expe

rimental puro o proyecto experimental-formativo2.
 

Por esta raz6n los objetivos operacionales nunca fueron definidos con 

claridad. Era muy dificil desarrollar un marco te6rico dentro del cual en

cuadrar las actividades, simplanente porque las finalidades del proyecto 

nunca se ccTprendieron bien. Este factor tuvo su impacto en todos los can

ponentes del Proyecto tanto en su conjunto ccmo individualmente. El resul

tado fu6 que a nivel operacional nunca hubo una planificaci6n cohesiva y a

si es que los esfuerzos de cada caTponente nunca fueron coordinados. Tam

bin por esta raz6n y por danoras logisticas nunca se pudo realizar con con 

tinuidad la planificaci6n de un afto al otro. 

2Por Proyecto de Desarrollo se implica la implanentaci6n de programas u o 
-
bras sin necesidad de haber sido desarrolladas o experimentadas en el si 
tio de aplicaci6n. El diseho de un programa de experimentaci6n pura tiene 
cano base una muestra experimental a la cual se le aplica el tratamiento , 
proceso, estrategia, etc., a experimentarse y una muestra de control a la 
cual no se le aplica nada, pero si se evalula con pre-test y post-test al i
 
gual que el grupo experimental. Un diseho experimental formativo tiene co 
mo objetivo mejorar procesos, estrategias, programas, etc., por medio de 
plicaci6n y evaluaci6n formativa continua. En este diseflo a trav s de eva 
luaciones se va descartando lo que no funciona o rinde, y al ritmo que se 
descartan elanentos, factores o variables se introducen nuevos formando un 
proceso, m6todo, estrategia, etc. Asi es que desde el principio de la ex
perimentaci6n hasta su fin se ha elaborado-desarrollado-implEnentado algo
 
que es mejor, mAs factible, mAs funcional que con lo que se habla princi 
piado.
 



to, porque este Proyecto no serd el dltimo que el Ministerio de Educaci6n y 

Cultura administre, ni es el dltimo de tal indole que USAID supervisa en 

sus relaciones internacionales. Tampoco quiere decir esto, que no se hargn 

sugerencias situacionales al Proyecto. Las sugerencias administrativas se 

darln en la secci6n dedicada al andlisis adinistrativo del Proyecto y las 

sugerencias situaciones se presentar~n en el anlisis hecho por ccaponente. 

No es intenci6n de los autores de envolverse en la s~bana del negati 

vismo o culpar a nadie. Por medio del anglisis institucional se verin las 

fallas y desfaces que frenaron el desarrollo y bloquearon la implEnentaci6n 

del Proyecto. Si bien no se logr6 todo lo esperado (por lo menos dentro de 

los tres Caponentes eil los cuales la Universidad intervino directamente) 

un anlisis institucional puede dar las pautas sobre c6mo organizar y admi

nistrar proyectos futuros con el fin de asegurar mayores logros. 

PREVISTA DEL TEMARIO: 

Este Proyecto fue concebido bajo espectativas muy grandes. El diagn6s 

tico educacional, realizado en 1973, danostraba con gran claridad los enor

mes problenas de la educaci6n rural. A trav6s de los Proyectos de Desarro

lo Educativo Rural I, II y III existia la esperanza de resolver de una vez 

por todas, los problenas de la educaci6n rural boliviana. Los docunentos 

de base, "El Libro Verde" y '"E Libro Plano", en los cuales se fundament6 

el Convenio de Pr6stamo entre los Gobiernos de Bolivia y los Estados Unidos 

elaboraron un programa tan idealista que seria muy dificil implEnentarlo ba 

jo las mejores condiciones, mucho menos en las condiciones adversas que el
 

PER-I encar6 en su historia.
 

La magnitud del Proyecto era tan grande que pocos t6cnicos involucra 

dos en el mismo lo podfan concebir en su globalidad. Tal vez el aspecto de 



-xi-


Lo mismo se puede decir a nivel administrativo. Este concepto nebulo

so de las finalidades del Proyecto fren6 el desarrollo de una organizaci6n 

funcional adninistrativa. Por mucho tieupo no existi6 un conocimiento del 

flujo de funciones; los canales de ccmunicaci6n no estaban esclarecidos; ha 

bla aspectos en el Proyecto, cargados de responsabilidades sin autoridad pa 

ra ejecutarlas; la autoridad estaba muy centralizada y a veces no se sabia 

cu9l era el centro de autoridad. Entre tanto, se puede afiadir que las dano 

ras logfsticas y la falta de cumplimiento a nivel logistico, tuvieron un e

fecto catalista negativo en el progreso del Proyecto. 

Obvianente una situaci6n ca6tica ccmo 6sta es dafiina cuando solamente 

funciona una unidad adinistrativa. Pero cuando tal entidad tiene que coor 

dinar sua actividades con otra agencia ccno en el caso del PER-I, los resul 

tados pueden ser desastrosos. CONDER, la agencia administrativa del Proyec 

to, tenfa que tratar con HRDD, quien desempefiaba el papel de monitor y esta 

ba encargado de los des~nbolsos. La Historia del Proyecto indica que sian

pre hubo tardanzas al hacer los desanbolsos. La raz6n muy frecuentenente 

fu6 que no se hacian las solicitudes o se hacian muy tarde. A veces alguna 

solicitud era rechazada por falta de justificaci6n suficiente. (Este hecho 

ejEnplifica un problena perp6tuo en programas de este tipo donde la agen 

cia financiera tiene que necesarianente sobrepasar su rol de monitor e invo 

lucrarse en funciones administrativas). Asi es que mAs de la mitad del pre 

supuesto no fu6 programado ni ccaprcmetido hasta meses antes de la termina

ci6n del Proyecto. 

Con estos desfaces que parecen tan obvios, cuando se analizan frianen

te y despu6s de transcurridos los acontecimientos, se podrfa preguntar: pe

ro, Zd6nde estaba el equipo asesor?. Lamentablanente la Consultora se inte 
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gr6 al Proyecto poco m.s de un aiio despu~s del inicio del Proyecto. Esto 

priv6 a la misma de prestar asesoramiento de base y para cuando ella empren

di6 sus funciones todos los patrones administrativos y operativos ya estaban 

establecidos. Por otra parte la justificaci6n de un grupo consultor debe 

descansar en la plena confianza del grupo asesorado, de que los conocimientos y 

experiencia del asesor pueden ayudar a resolver los problenas, a desarrollar 

procesos actividades, etc., hacia las metas establecidas, asi ccmo tambi n a 

yudar a evaluar el alcance del proyecto. En ausencia de este factor tiene
 

que haber alguria otra base de operaci6n para que el asesoramiento sea trata

do a nivel de planificaci6n, nivel administrativo o nivel operativo. Con ra
 

ras excepciones, nunca se le otrog6 al grupo asesor la categoria de experto 

capaz de ayudar a solucionar proble-nas y desarrollar el Proyecto y, al nivel 

adinistrativo, de tener la suficiente experiencia camo para poder prestar a 

sistencia t6cnica en el manejo del Prcyecto. El patr6n usual, a nivel t6cni 

co fue uno de rechazo del asesoramiento y a nivel administrativo la ausencia 

de informaci6n necesaria para poder prestar asistencia tecnica adecuada. Por 

otro lado, USAID no prest6 el debido apoyo a la Consultora (tal ccmo reque 

rir el visto bueno de la Consultora antes de hacer desanbolsos) para solucio 

nar los probleas mencionados. Estos dos factores truncaron en gran forma 

la efectividad de la Consultora. Por estas dos razones, con el anhelo de 

cuplir con sus obligaciones la Consultora se v6 obligada a prestar asisten 

cia t6cnica ms bien en base a la amistad entre los asesores t6cnicos y sus 

contrapartes que de una manera profesional. Por supuesto, esta base de ope

raci6n tenfa que ser la ms precaria. 

Tampoco se puede pasar por alto los nunerosos imponderables socio-poli

ticos que frenaron el progreso del Proyecto. Este proyecto tuvo la amarga 
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suerte de pasar por siete gobiernos. Cada vez que cambiaba el gobierno, ine 

vitablemente habla cambio de personal, frecuentenente desde los mAs altos ni 

veles hasta los ns bajos a nivel de operaci6n. Cada vez que habia cambio 

de personal, se deshacia la continuidad de experiencias y se perdian el dni

mo y npefto para llevar adelante el Proyecto y lo que result6 adn m.s serio, 

fue tal vez el hecho de que durante algunos gobiernos los obj etivos estuvieron 

sujetos a fines politicos.
 

No obstante y a pesar de formidables obst~culos, se logr6 bastante en 

la parte tecnica de este Proyecto. Se tiene que decir que han habido muchos 

involucrados en el Proyecto que han luchado con buena f6 y estusiasmo. To

dos lograron por las experiencias de desarrollo, entrenaniento dentro del 

Proyecto y la implenentaci6n de nuevas alternativas en la educaci6n rural. 

Lo m.s importante tal vez serA la inquietud que ha nacido para mejorar la e 

ducaci6n rural y ayudar al campesino a que se ayude a si mismo. 

Este pre~nbulo se refuerza y analiza en detalle en las siguientes 

secciones del informe. La Secci6n I da un anlisis historial del Proyecto 

prestando un tel6n de fondo para el anlisis estructo-funcional que se ha

ce en la Secci6r II. En la Secci6n II se analizan tanibin los aspectos ad 

ministrativos del Proyecto. En la Secci6n III se hace el informe de las 

actividades, logros y recmendaciones situacionales por canponente. En la 

dltima, Secci6n IV, se da un resunen de los logros, se hacen algunas obser 

vaciones generales y se dan algunas recomendaciones generales. 



SECCION I 

ASPECTrOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO RURAL I 

Con el fin de plantear las bases para un anlisis estructo-funcional 

del Proyecto se hace en esta secci6n un relato analitico del desarrollo e 

implenentaci6n del mismo, para este prop6sito se exaninan los documentos 

de bases sobre los cuales se cre6 y elabor6 este Proyecto. Se dd una bre
 

ve descripci6n de los objetivos y el financiamiento del Proyecto. La or

ganizaci6n anticipada en t~rminos de estructura y funciones adninistrati

vas se exaninan en m~s detalle. El rol de la Universidad de Nuevo Mexico 

ccmo agente consultor se detalla tratando de aclarar sus cbligaciones y 

posici6n en el organigrana del Prcyecto. Por fin se hace un anlisis de 

los esfuerzos de implenentaci6n relaclonAndolos con el progreso del Pro 

yecto.
 

1. Descripci6n del Proyecto
 

Propianente la historia del PER-I se inicia con el Diagn6stico que 

se realiz6 en 1973, cuyo informe se public6 en 1974 y termina con la fina 

lizaci6n del Convenio de Pr6stano el 27 de abril de 1981. Este relato cu 

bre el lapso de 1973 hasta el 31 de marzo de 1981, cuando terminan las ac 

tividades asesoriales de la Universidad de Nuevo Mexico exceptuando un 

mes ms para el Jefe de Grupo para entregar el informe final y cerrar la 

Oficina de la Universidad en Bolivia. 

Docunentos de Base: 

Hay seis docunentos de base que sirvieron ccmo cimiento para el desa 

rrollo e hplanentaci6n del presente Proyecto. 

1.-	 Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Este es un plan para 

el mejoramiento de la Educaci6n Boliviana claborado cn 1971. 

Tiene poca incidencia on el Proyecto xcepto quo la direcci6n 



general del Proyecto se sac6 de este plan. 

2.-	 El Diagn6stico Integral de la Educaci6n Boliviara. Este es el in
 

forme de un exhaustivo diagn6stico de la educaci6n en Bolivia,
 

que sirvi6 cano la base principal en la planificaci6n y desarro 

lo del Proyecto. En base a esta infornaci6n se elaboraron los
 

docunentos de anteproyecto que justificaron el pr~stamo, y al 

financianiento, se utiliz6 en menor medida en la elaboraci6n del
 

Conveniu de Pr~stamo.
 

3.-	 Proposal and Reconmendations for Considerations by the Develop 

ment Loan Camittee. (Propuesta y Recomendaciones para Considera 

ci6n del Canit6 para Desarrollo de Pr6stamos). Este docunento, 

caninmente conocido cano el Libro Verde, realmente es el antepro

yecto 	del PER-I. Fu6 en base a 6ste docunento que se hizo el
 

Pr~starno cte posibilit6 el desarrollo del Proyecto. En 61 se de

linean ccmprensiva aunque tal vez algo idealisticanente, los parA
 

metros, los objetivos, la organizaci6n y procesos operacionales
 

del Proyecto. Una canisi6n bi-nacional estaba encargada de elabo
 

rar este docunento, pero por presiones del tienpo se acab6 por e

laborar por los mienbros americanos, los mianbros bolivianos pres
 

tando poco aporte.
 

4.- Programa Piloto de Desarrollo Educativo Rural para el Departamen

to de 	Cochabamba. Este docunento conocido cano 'El Libro Plano", 

es la 	contrapartida del "Libro Verde", por parte del gobierno Bo

liviano. Al igual que el Libro Verde se suponfa ser elaborado
 

por la ccmisi6n bi-nacional pero los t~cnicos norteatiericanos se
 

ocuparon de elaborar el "Libro Verde"y el grupo Boliviano elabor6
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el "Libro Plano", con poco aporte americano. 

5.- Convenio de Pr~stamo AID-511-V-054. De los docunentos de base 

aunque basado en ellos, 6ste es el inico docunento oficial que le

galiza el Proyecto de Educaci6n Rural I. En 61 se establecen las 

condiciones de pr6stamo, las condiciones previas a desenbolsos y 

los par~netros del Proyecto. Es decir,aunque tana en cuenta la 

planificaci6n realizada en la elaboraci6n de los "Libros Verdes y 

Piano", nunca se mencionan por nacbre directamente en el Convenio 

entonces 6ste es el (inico docunento legal que respalda el Proyec

to. Establece los par~netros, la organizaci6n y funciones a rea

lizarse en una manera muy flexible que se dA a mls de una inter 

pretaci6n y de ahi algo de confusi6n y desacuerdo en relaci6n a 

la interpretaci6n de objetivos y la direcci6n que el "Proyecto de

bia seguir. 

6.- Contrato entre la Universidad de Nuevo Mexico y el Gobierno de Bo 

livia GOB/AID-511-98. A trav~s de este docunento se le contrata 

a la Universidad de Nuevo Mexico a prestar asistencia t~cnica al 

Proyecto. Delinea el rol, los deberes y responsabilidades de la 

Universidad y de su equipo t~cnico, cano tanbi6in otras obligacio 

nes de contrato. Al igual del Convenio, este docunento indica po 

ca relevancia directa a los "Libros Verdes y Plano". 

7.- Cartas de Implenentaci6n. Las cartas de implanentaci6n no consti 

tuyen un docunento en si, aunque en el transcurso del Proyecto la 

copilaci6n de cartas puede ser considerada cano un docunento en 

sf. B~sicamente, las cartas de implementaci6n sirven cano instru 

mento por el cual se modifican, se rectifican errores imprevistos 



o se le da nueva direcci6n a un proyecto. Se transmiten en ba

se a un acuerdo entre las partes involucradas. En el presente 

Proyecto las Cartas de Implenentaci6n han desnpefiado tm papel 

muy importante. 

Aspectos Proyectados del Proyecto: 

Han habido muchas criticas en cuanto al alcance y magnitud del Proyec 

to. Tal vez esto sea verdad, pero hay que reconocer que este Proyecto se 

relacionaba totalnente a las necesidades educacionales rurales, proyectan

do e interrelacionando muchos factores que podrian haber resultado en un 

programa efectivo. Si las condiciones hubieran sido mAs favorables, tal 

vez los alcances hubieran sido mayores. 

Objetivos del Proyecto. La concepci6n de este Proyecto fue que seria
 

el primer paso a la realizaci6n de la meta del Plan Nacional de Desarrollo,
 

que reza:
 

Establecer un sistana de educaci6n nacional ns equitativo y ns 
eficiente y que responda sustantivamente e institucionahnente 
a las necesidades de aprendizaje del grea rural boliviano. 

El objetivo del Proyecto se enuncia asi en el Libro Verde: 

El prop6sito del Proyecto Educaci6n Rural I es de crear y pro
bar un sistena de educaci6n rural, prototipifica en un Deper 
tamento Rural de Bolivia, seleccionado para 1980. Dar1 expe 
riencias en el disefio e implanentaci6n de un esquEna campren 
sivo en un 6rea geogrlfica limitada que le ayudari al MEC im 
planentar una reforma educacional m~s 9gilmente y con seguri 
dad.
 

Para el alcance de este objetivo amplio, se propuso un programa dirigi 

do hacia el mejoramiento del sistena educativo en las ccunidades rurales y 

la adaptaci6n de esa educaci6nsegdn su relevancia con relaci6n a las nece

sidades socio-econmicas de las mismas. Asi se ve que tanto el objetivo ge 
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neral del Proyecto, cano la direcci6n proyectada indican que este Proyecto 

serfa substancialmente un proyecto experimental/formativo requirindose 

profundos conocirmientos de la teoria de sistenas para lograr dicho objeti-

VO. 

Los objetivos operacionales del Proyecto se basaron en el Diagn6stico 

realizado en 1973, que revel6 las siguientes deficiencias educacionales: 

1.- Una falta de adaptaci6n de la educaci6n nacional al medio an 

biente. 

2.- Una falta de materiales didActicos. 

3.- Una preparaci6n inadecuada de los profesores para enfrentar los 

problemnas especiales del medio socio-lingufstico de la escuela
 

rural. 

4.- Una falta de utilizar la escuela rural ccmo centro o agente pa

ra acci6n de mejoramiento de la canunidad. 

5.- Una falta de coordinaci6n entre la escuela y otras instituciones 

de desarrollo.
 

Asi es que se formularon los siguientes objetivos operacionales para 

el Proyecto: 

1.- Mejoramiento en la preparaci6n de profesores rurales. 

2.- Revisi6n del curriculun y preparaci6n de materiales didActicos 

que reflejargn las necesidades locales, las caracteristicas de 

la lengua vernicula y las costunbres culturales tipicas del A

rea rural. 

3.- Desarrollo del Ndcleo Escolar Rural cano centro de la ccmunidad. 

4.- Utilizar el terreno perteneciente al ncleo escolar rural para 

agricultura. 
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5.- Mejoramiento de las plantas escolares y mobiliario escolar.
 

Existieron algunas discrepancias entre la enunciaci6n de los objeti

vos del Proyecto, el 'Libro Plano" y el "Libro Verde". Pero hay muchas 

mAs diferencias con relaci6n a los objetivos entre estos dos documentos y 

el Convenio. En realidad, el Convenio no enuncia objetivos sino m~s bien 

delinea actividades a cuplirse en las diferentes Areas del Proyecto. 

Las referencias al "Libro Verde", (el docunento icmico por el cual se 

efectu6 el pr6stano) que hace el Convenio son vagas e indirectas. Por e

jenplo en el Articulo IV, Secci6n 4.01, ac~pite (b) del Convenio reza: 

"El Prestatario harA que el Proyecto se lleve a cabo de acuerdo con los 

planes, especificaciones, reglamentos, contratos, programas y otros arre

glos y las correspondientes modificaciones de ellos, aprobados por USAID'.' 

Presuntamente esta cl.usula se refiere al "Libro Verde", ya que estos pa

r6metros se encuentran alli, pero nunca se menciona por nanbre el "Libro 

Verde". 

Se pudieran citar muchos otros ejenplos donde aparentanente el "Li 

bro Verde" se us6 cano base para el desarrollo del Convenio, pero 6sto no 

tiene importancia, lo fundamental que hay que aclarar es que el Convenio 

por el hecho de no mencionar ni hacer referencia a uno u otro de los docu 

mentos no les otorga categorfa oficial. Entonces oficialmente el Convenio 

es el iinico documnento legal que respalda este Proyecto. 

Lo mismo se puede decir del Contrato GOB/UNM. En el texto del Contra

to obviamente se refleja el texto del "Libro Verde" en varias partes. No 

obstante no hay referencia directa ni al "Libro Verde" ni al "Libro Plano", 

en el texto del Contrato; de manera que el Convenio es el dnico documento o 
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ficial que respalda al Contrato.
 

En cuanto a las especificaciones para el programa, el Convenio se ela

bor6 con suma flexibilidad, permitiendo modificaciones, reajustes, etc. sin
 

tener que rehacer el contrato. Sin enbargo un documento de 6sta indole su

fre grandes desventajas ya que se presta a mitiple interpretaci6n, desa 

cuerdo y confusi6n. Tal docunento precisa un documento de fondo, un docu 

mento de anteproyecto, donde todos los trminos y especificaciones estn
 

bien aclarados. Indudablenente USAID mantenfa el "Libro Verde" cono docu 

mento de fondo, pero aparentamente no fue camunicado a los Bolivianos hasta
 

despus de cierto tienpo. Por otro lado el "Libro Verde" nunca se tradujo
 

al Espafiol y cano resultado, los administradores t~cnicos bilivianos del
 

Proyecto no pudieron cacprender en su totalidad el texto de dicho documento.
 

Cuando los administradores y t~cnicos Bolivianos se dispusieron a ela

borar un plan maestro de cinco afios, no contaron con otro documento m~s que 

el Convenio ccmo referencia. Algo se consult6 en el "Libro Ploo", pero es 

te texto tampoco era ampliamente conocido. Asi es que el Plan Maestro tom6 

la direcci6n que los Bolivianos creyeron mejor, sin referencias y pautas ob 

j etivas. Por razones logisticas en corto tiempo el Plan Maestro result6 ob 

soleto y fue abandonado. Desde entonces la planificaci6n se hizo anualmen

te, al nivel de camponente con poca coordinaci6n con otros ccmponentes y 

sin referencia a las especificaciones del "Libro Verde".
 

No obstante, USAID sigui6 usando el "Libro Verde" cano documento de
 

fondo para sus actividades de supervisi6n y para realizar sus evaluaciones
 

anuales haciendo referencia al "Logical Framework" para mensuraci6n cuanti

tativa.
 

Financiamiento del Proyecto. El financiamiento del Proyecto se efec
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tu6 por medio del Convenio de Pr~stamo USAID 511-v-054 teniendo el mismo 

tres distintas partes. Parte del Financiamiento consisti6 en un pr~sta

mo de parte del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de Bolivia. 

La segunda parte fue un aporte del Gobierno Boliviano al Proyecto, con 

sistiendo de una parte de contribuci6n de materia prima para construccio 

nes y otros factores y una apropiaci6n en el presupuesto nacional para 

los costos de operaci6n del Proyecto. La tercera parte fue una donaci6n 

del Gobierno Americano, que fue la que se utiliz6 en gran parta para pres 

tar asistencia t4cnica al Proyecto.
 

Una cantidad de los fondos de pr~stamo fue canpranetida para contra 

tos de asistencia tdcnica a corto plazo y para mandar a t~cnicos Bolivia 

nos al exterior, a terceros paises, para estudio y capacitaci6n. Solo u 

na parte de los fondos para contratar t~cnicos a corto plazo fue utiliza 

da. 

Los fondos aportados por el Gobierno de Bolivia fueron manejados di 

rectanente por 61 sin intervenci6n de USAID. Los fondos de pr6stamo fue 

ron desanbolsados por USAID, seg(In condiciones especificadas en el Conve 

nio. Los fondos de donaci6n fueron desenbolsados directamente por USAID; 

la parte correspondiente a la Universidad de Nuevo Mexico fue desenbolsa 

da seg:n los t rminos del Contrato. 

El equipo asesor de la Universidad de Nuevo Mexico no desempefi6 un 

rol especifico en el manejo de ninguno de estos fondos. 

Estructura y Funciones Administrativas. El disefio de este Proyecto 

estuvo relacionado con el Proyecto anterior, Proyecto de Administraci6n, 

y Desarrollo Instruccional que procur6 reorganizar el Ministerio con el 
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fin de realizar una descentralizaci6n de funciones, camo tambi6n entrenamien 

to de administradores para las nueve oficinas distritales. Se vi6 la oportu 

nidad de dar enpuje al nuevo rol del Centro Distrital, reforzando el sistEna 

educativo al nivel departanental al relacionar CEDED con sus filiales SIDA y 

SAED. 

En la planificaci6n para la reforma educacional proyectada en cuatro fa 

ses, el Centro Distrital (CEDED) se veia ccao la primera instituci6n que par 

ticiparia en el PER-I. Era una relaci6n estrecha la que se proyectaba entre 

ambos. LamentablEnente estas relaciones entre CEDED y PER-I no llegaron a 

cristalizarse.
 

Las condiciones previas a desenbolsos iniciales, las condiciones pre 

vias a desembolsos particulares que no fueran construcciones y las condicio

nes previas a des~nbolsos para construcciones se detallan en el Articulo II 

del Convenio. Las condiciones previas a desembolsos iniciales fueron:(s6lo 

las condiciones previas operacionales se enuneran en esta lista). 

c) Un Plan de Implanentaci6n y de Evaluaci6n del Proyecto, segn eta 

pas 	y horario, que incluya entre otros requisitos: 

(i) 	 una descripci6n de la forma en que los departanentos del MEC; 

y varios otros ministerios e instituciones de Bolivia partici 

parch en el Proyecto... 

(ii) un plan de finiciiento... 

(iii) una descripci6n de c~mo cada elanento del Proyecto se llevarA 

a cabo y en qu6 forma funcionar=6 el Centro Distrital de Desa

rrollo Educativo (CEDED) en Cochabamba. 

(iv) una descripci6n del programa bilingUe...
 

(v)una descripci6n de c6mo el MEC establecerd 3 mantendrA los e
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quipos dedicados a la reforma curricular y al mejoramiento 

del material didActico y los grupos que se dedicar/r.a la 

educaci6n no formal. 

(vi)un plan de incentivos para los maestros...
 

(vii) un plan de evaluaci6n...
 

d) Evidencia del diseflo y establecimiento de un sistema de admi

nistraci6n y de contabilidad para la adinistraci6n del Pro 

yecto.
 

e) 	 Evidencia de la designaci6n de personal calificado en la Es 

cuela Nomnal Rural de Vacas.
 

f) 	 Evidencia de que el NEC ha delegado al Director Departamental
 

de Educaci6n Rural de Cochabamba la facultad de nambrar, en
 

coordinaci6n con el Administrador del Proyecto (Cochabamba),
 

los maestros para las escuelas rurales de Cochabamba.
 

No hay evidencia de que se hayan cumplido o no estas condiciones ore
 

vias al desenbolso, (probablenente todas se cumpliero). Pero si hay evi
 

dencia de que no hubo seguiniento de implamentaci6n en algunas de ellas.
 

Por ejenplo, la oficina bilinge no se estableci6 ni en Cochabamba ni el
 

La Paz;... un plan de evaluaci6n - este plan se elabor6 pero nunca se im
 

plement6; las dnicas evaluaciones realizadas del Proyecto son tres por 

USAID, una por CONDER, una interna por el 'Equipo M6vil", pero ninguna 

de estas se realizaron dentro de ningdn plan del Proyecto. Se puede con 

cluir que aunque las condiciones previas a desambolsos iniciales se cuin

plieron en papel por lo menos algunas nunca tuvieron seguimiento de im 

plementaci6n. 

Lo mismo se puede decir acerca de las condiciones previas a desem 
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bolsos para asuntos particulares, inclusive de condiciones previas a desEn

bolsos para construcciones. Estas son: (s6lo las de car9cter operativo se 

dan en esta lista) 

a) 	 Que el MEC haya establecido el cargo de Supervisor de las Escue

las Normales Rurales en el Departamento de Cochabamba; 

b) 	 Un disefho de PERT o una proyecci6n similar que indique los pun 

tos criticos del Proyecto de Educaci6n Rural I y las relaciones 

de los mismos con el Pr~stamo (511-v-051) de Administraci6n y De 

sarrollo de la Educaci6n y los Proyectos propuestos de Educaci6n
 

Rural II y III;
 

c) 	 Que se haya establecido un Equipo de Implenentaci6n del Proyecto 

... e incluya especialistas calificados en entrenamiento de maes 

tros, reforma del curriculu-n, educaci6n bilingie, entrenaniento 

de maestros en-servicio y educaci6n no formal... 

d) 	 Que el MEC haya revisado las politicas de admisi6n a la Escuela 

Rural de Vacas para favorecer la admisi6n de estudiantes rurales 

que sean hijos e hijas de campesinos y tambi~n haya establecido 

un programa de becas que proporcione asistencia financiera total 

a esos estudiantes. 

Igual 	que a las condiciones previas a desambolsos iniciales, muchas de 

estas condiciones previas a desembolsos particulares solamente se cumplie 

ron en papel. Un ejanplo sobresaliente es el Plan Maestro cronogranado que 

se abandon6 despu~s; una serie de tardanzas logisticas hizo que resultara 

obsoleto y en vez de activizarlo de alli se program6 solamente anualmente a 

nivel de ccmponente. El otro ejemplo fue que las operaciones del PER-I nun 

ca se han realizado con conciencia del PER-II ya habi6ndose descartado el 
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PER-Ill. Y eL dltimo seria que con raras excepciones, el nacbrarniento de 

personal ccmo especialistas al Proyecto fue aparentenente hecho teniendo 

en cuenta razonamientos politicos.
 

El Rol de la Universidad de Nuevo Mexico en el Proyecto. 

Se define el rol de la Universidad de Nuevo Mexico en el Proyecto 

por el contrato firmado entre el Gobierno de Bolivia y la Universidad de 

Nuevo Mexico, el 21 de dicianbre de 1976. Este fue financiado mediante 

el Pr6stano, Grant N0 511-0450 fechado el 4 de novierbre de 1974, ccumo tarn 

bin fue respaldado por el Decreto Suprano 13472 del 6 de abril de 1976. 

Se efectu6 la primera ermienda al Contrato en Junio de 1978, y la segunda 

ernienda se firm6 en Dicienbre de 1978; esta enmienda, ademgs de hacer al 

gunos delineanientos del rol de la Consultora, extendi6 el contrato de ac 

tividades en Bolivia de Abril 1979 hasta el 31 de Marzo de 1981, con un 

mes de extensi6n para el Jefe de Grupo para elaborar el informe final y 

cerrar la oficina de la Universidad en Bolivia. 

El Contrato especifica que "el prop6sito general del Contrato serA a 

sistir al Gobierno de Bolivia y el Ministerio de Educaci6n y Cultura en 

el perfeccionaniento del sistna de Educaci6n Rural en 21 ndcleos escola

res y en la Escuela Normal Rural "Ismael Montes" del Departanento de Co 

chabamba". De acuerdo con los prop6sitos expresados en la planificaci6n 

del Proyecto, "el trabajo serg dirigido hacia dos puntos criticos en el 

espectro de la educaci6n rural: (1) el sistema que provee educaci.6n a las 

camunidades rurales, y (2) la pertinencia de esa educaci6n en las necesi

dades del desarrollo econ6nico y social de las ccmunidades rurales". 

Segdn las provisiones del Contrato, el equipo asesor de la Universi

dad trabajarfa con el Ministerio de Educaci6n y Culto en el Departamento 

http:educaci.6n
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de Cochabamba, en cuatro programas principales de educaci6n formal y no for 

mal: (1) un programa de educaci6n de maestros rurales y eantrenamiento en 

servicio de los mismos; (2) reforma curricular y mejoraniento de materiales 

educativos; (3)ranodelaci6n, refacci6n, construcci6n y arpliaci6n de las 

escuelas seccionales y centrales, asi camo de la Escuela Normal Rural en Va 

cas; y (4) la aplicaci6n de proyectos de Educaci6n No Formal en la ccnuni 

dad rural. 

Las responsabilidades especificas del Contratista (UNM) se detallan en 

dieciocho cl~usulas, pero se pueden resunir en las siguientes Ireas: 

A. Investigaci6n: 

1. Ayudar a efectuar sondeos en las ccmunidades con el fin de ob
 

tener informaci6n de fondo para introducir cambios especifi 

cos en los contenidos del curriculum. 

2. 	 Ayudar a desarrollar perfiles de la camunidad, de la escuela, 

del uso del idiana, de valores cult irales y linguisticos asi 

cano tabin de actitudes con el fin de desarrollar materia 

les educacionales bilingles que se pudieran utilizar a nivel 

nacional. 

B. Desarrollo del Curriculum y ateriales Instruccionales
 

1. 	 Ayudar a reformar y elaborar el curriculum para la Escuela Ru 

ralgrados 1 al 8. 

2. 	 Ayudar a establecer paulatina y progresivamnente la educaci6n 

bilinguie en el nuevo curriculum. 

3. 	 Ayudar en el desarrollo de materiales bilingUes para el curri 

culum esqueletal,grados 1 ,- 3. 

4. 	 Ayudar en el desarrollo de materiales instruccionales,grados 
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C. Educaci6n Normal Rural: 

1. 	 Ayudar a desarrollar un marco de referencia para el desarrollo 

curricular de la educaci6n normal. 

2. 	Ayudar a replantear el programa de formaci6n docente en la Es

cuela Normal de Vacas. 

3. 	Ayudar en el mejoraniento docente del personal de la Escuela 

Normal en Vacas ccno tambi6n en el mejoraniento docente del 

personal docente de los Ndcleos bajo la influencia del Proyec

to. 

D. Educaci6n No Formal:
 

1. 	 Ayudar a desarrollar un programa amplio y variado de Educaciv. 

No Formal. 

2. 	Ayudar a los Grupos de Trabajo a establecer programas en las 

Ccmunidades de Educaci6n No Formal. 

E. T6ininos Generales:
 

1. 	 Realizar evaluaciones parciales en tiempo y espacio de las ac

tividades del Proyecto usando camo par~metros los cronogramas 

previamente aprobados por el Ministerio. 

2. 	Mantener continuanente consulta, coordinaci6n y cooperaci6n 

con los 6rganos adinistrativos y tcnicos del Ministerio y de 

USAID. 

3. 	Mantener al Ministerio y USAID informados sobre los problams, 

dificultades y otros requerimientos que se resenten en el 

proceso del Lrabajo.
 

Este delineamniento de responsabilidades estipuladas en el Contrato es 
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un fiel reflejo de los docunentos de fondo y el Convenjo tanto en objetivos 

cmo en la direcci6n del Proyecto. Pero tanto es asi que tambin es un fiel 

reflejo de los desajustes existentes en estos documentos, provocados por fal 

ta de definici6n propia y mal uso de t rminos. Estos desajustes necesitaban 

ser corregidos y estas modificaciones se efectuaron en gran parte por medio 

de la Enmienda N' 2. A trav6s de esta Ermienda, se reajustaron las respan

sabilidades del contratista y se eliminaron sus responsabilidades con rela

ci6n a las construcciones. 

.oyecci6n de la Orgarnizaci6n del PER-I: 

A poco que se firm6 el Convenio en Dicienbre de 1975, el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura, estableci6 la Coordinaci6n Nacional de Desarrollo Edu

cativo Rural (CONDER), corno oficina coordinadora entre el MEC y USAID y "' 

ministradora de los Proyectos Rural I, Rural II v Rural "T. Esta oficina 

tendria toda la autoridsd para ejecutar todas sus respons bilidades. HRDD 

jugaria el rol.de monitor solamente en los Proyectos. En Cochabamba el ma

nejo del Proyecto estaba a cargo del Asesor Regional en plena coordina

ci6n con el Director Distrital de CEDED quien seria apoyado por SIDA y SAED. 

El Proyecto en si estaba integrado por cuatro ccmponentes: Ccmponente I, 

Curriculun y Materiales Instrucciorales con su Sub-ccmponente, Educaci6n Bi 

lingie; Ccmponente II, Formaci6n y Mejoramiento Docente; Ccanponente III, E

ducaci6n No Formal con su Sub-canponente, Ccrunicaciones. Cada ccmponente 

tendria un Jefe de Ccrponente, que addAs de planificar, implenentar y eva

luar internamente las Areas del Ccmponente, canpartiria algunas responsabi

lidades administrativas con el Asesor Regional. 

La base de operaciones para los ccmponentes seria la Normal Rural en 

Vacas. T, planes operativos se elaborarfan al nivel de ccnponente V el ase 
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sor regional los coordinarfa. Estos con sus respectivos presupuestos se
 

presentarian a CONDER para revisi6n y aprobaci6n quien los elevarfa a 

HRDD para su aprobaci6n y desanbolso respectivos.
 

De la Consultora, habria un equipo de seis t~cnicos quienes serfan 

asignados segCIn sus especialidades, uno a cada uno de los couponentes,
 

con el Jefe de ',rupo asesorando en asuntos administrativos y coordinando 

el equipo asesor.
 

2. ImplEmentaci6n 

El proceso de implEmentaci6n del Proyecto fue uno de irregularidad y 

denora. Las causas en verdad, fueron muchas pero lo importante de notar 

es que cualquier desviaci6n de lo cronogramado tuvo sus consecuencias en 

el resto del Proyecto, a menos que se hubiera incluido en el plan una ma

nera de campensar o ganar lo perdido: tiempo, trabajo, etc. Lamentable

mente estas rutas alternativas no se incluyeron en el Plan del Proyecto. 

La progranaci6n era m~s bien fija en t~rminos de tienpo y proceso, de mo

do que la primera falla o la primera denora, de irnediato enpezaron a pre 

sionar negativamente a las otras Areas y a servir como catalistas para fu 

turas fallas y damoras. 

Personal. 

Una de las Areas mns afectadas por irregularidades fue el aspecto de 

personal. El Plan del Proyecto anticipaba una continuidad de t6cnicos ca 

lificados. Sin embargo, a todo nivel la experiencia en este Proyecto ha 

sido de un constante cambio de personal. A nivel adninistrativo, por e 

jemplo, se han cambiado tres jefes de HRDD; en CONDER se han canbiado cua 

tro veces el Coordinador Nacional, habiendo servido una quinta persona 
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ccmo interina por un corto lapso; cano Jefe de Grupo de la Consultora tam

bin sirvieron cuatro individuos; y a nivel direccional y ministerial 

esti por denAs contar. A nivel operacional se cont6 con cuatro jefes de 

canponente para el Ccponente I; y dos j efes de canponente cada uno para 

los Caiponentes III y IV. El (mico jefe de ccmponente que nunca se cambi6 

y la ifica persona que ha permanecido con el Proyecto desde casi su inicia 

ci6n hasta el presente es el director del Componente II. A nivel t6cnico 

ha ocurrido un canbio contfnuo casi al tenor de un equipo nuevo por afio pa 

ra cada conponente. De igual manera los docentes en los Ndcleos bajo la 

influencia del Proyecto se han cardiado tanto que a estas alturas seria 

exagerado decir que se cuenta solamente con el veinte por ciento de docen 

tes que han recibido el prograna total de entrenamiento que se planific6 

en el Proyecto. El misno fen6mneno ocurri6 en la Escuela Normal de Vacas. 

Aunque los profesores fueron bien seleccionados inicialmente, transcurrien 

do el tieupo, los cambios de personal deterioraron de tal manera ese cuer

po que no habia diferencia entre el mismo y otro cuerpo docente en otras 

escuelas normales. A nivel de la Consultora se purde decir que realmente 

la Universidad ha mandado dos equipos de consultores. El primero permane 

ci6 dos afios con excepci6n del asesor para curriculun que pernaneci6 sola 

mente doce meses habiendo sido reanplazado por otro que permaneci6 nueve 

meses. Del segundo grupo algunos han permanecido en el proyecto por lo 

menos veinte meses, otros veinticinco meses. La excepci6n sobresaliente 

en este sentido es el asesor en educaci6n bilinge, que permaneci6 con el 

proyecto desde el inicio. Cano ya se ha dicho han habido cuatro Jefes de 

Grupo. El primero permaneci6 cor el Proyecto dieciocho meses, reenplazgn 

dole en car~cter interino el asesor del Ccnponente II por cinco meses; el 

tercer Jefe de Grupo permaneci6 por un lapso de diecisiete meses; y el 
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cuarto fue nanbrado cuando el anterior se retir6 del Proyectoy su responsa 

bilidad cano Jefe de Grupo fue de nueve meses, es decir, hasta la termina 

ci6n. 

En cierto sentido cano reflejo y consecuencia de ella el cambio cons 

tante del personal del Proyecto tenia su paralelo en la situaci6n socio-po

litica, que durante el transcurso del proyecto vi6 siete gobiernos con los 

consecuentes cambios de ministros, directores generales, subsecretarios has 

ta el nivel de director distrital. 

Infra-estructura/materiales/equipos. 

Las oficinas de CONDER en La Paz por un tiaepo estaban situadas en el 

mismo edificio que las de HRDD, factor que facilitaba la ccmunicaci6n entre 

las dos entidades. Despues se cambiaron a otro sitio cuando se conform6 el 

personal del PER-IT. En Cochabamba, ninguno de los dos locales ha tenido a 

decuado espacio de oficina, no habiendo ambientes adecuados para trabajar 

en grupos y/o lugares donde se pueda desarrollar un trabajo creativo, ha -

ciendo falta seguridad suficiente camo para haber mantenido equipos y bi -

bliotecas personales. 

En un proyecto de tan extensa grea geogrdfica camo este, es imprescin

dible tener suficiente mobilidad. Lamentablerente, el Proyecto no cont6 

con suficiente mobilidad para transportar a sus t6cnicos al campo durante 

los dos primeros ahos, hecho que fren6 incalculablanente muchas de las labo 

res que el plan anticipaba, creando resentimientos de abandono por parte de 

los docentes de los ndcleos. 

Los esfuerzos para conseguir la duplicadora "offset" y otros equipos 

de serigraf. fueron inrtiles por causa de una serie de imponderables logis 

ticos, asi es que se tuvo que gastar grandes sinas de dinero para la impre
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si6n de libros en imprentas privadas. De igual manera el equipo audio-vi

sual nunca se consigui6 forzando a los equipos entrenadores a utilizar m6

todos tradicionales en sus talleres y seninarios. Radio-Ccnunicaci6n con 

excepci6n de un pequefio nnero de equipo de grabaci6n, no consigui6 lo que 

los t6cnicos creyeron absolutamente necesario para hacer una labor de apo

yo para Educaci6n No Formal y sus propias labores de programaci6n radial. 

Por falta de esto, los grupos entrenadores de Educaci6n No Formal tuvieron 

que recurrir a estrategias tradicionales y a juegos y otros tipos de dind

mica de grupos audio-orales. 

A nivel de desarrollo las dEnoras en construcciones crearon obstgcu

los insuperables para el Ccmp-nente II y el Carponente III. Entre las o 

bligaciones en formaci6n docente se encontraban las de dar mejoramiento do 

cente a los Profesores de la Escuela Normal en Vacas, replantear el Curri

culum de la Escuela Normal, y entrenar a los docentes en estrategias y m&

todos did~cticos novedosos. El plantel no era adecuado para llevar a cabo 

este tipo de trabajo y la construcci6n nueva an sigue por terminar. El 

equipo de Educaci6n No Formal anticipaba usar los talleres como 

centro desde donde lanzar un sin fin de actividades hacia a la 

ccmunidad. Hasta la fecha 6stos no se han terminado ni equipa

do. 

Desembolsos.
 

La historia del Proyecto indica demoras en los desembolsos tanto de 

los fondos nacionales cano de los fondos de pr6stamo. En cuanto al mane

jo de los fondos nacionales, era funci6n inica del Gobierno Boliviano, 

sin intervenci6n de USAID o la Consultora; en este aspecto nada se puede 

decir excepto que la falta de pago a los t6cnicos causaba frustraci6n y 

desmoralizaci6n. En cuanto a los desanbolsos de fondos de pr6stamo, esto 
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era funci6n ejecutada por USAID. Segdn lo que indica la oficina HRDD, los 

desenbolsos se hacian cada vez que el voucher era propiamente presentado. 

Habia condiciones previas que cuiplir o procesos que seguir y si 6stos no 

se habian cumplido o seguido se rechazaba el voucher. A veces los desEn 

bolsos no se hacian porque el voucher simplnente no se presentaba. Es no 

table que hasta los dltimos meses del Proyecto no se habia ccmprcmetido la 

mayor parte de los fondos presupuestados desde 1975.
 

Coordinaci6n Interna y Externa.
 

El plan de llevar a cabo reuniones senanales o bimensuales con los t~c 

nicos del Proyecto, con el fin de coordinar planes, actividades y esfuer 

zos en el desarrollo del Proyecto nunca lleg6 a realizarse, factor que cau 

s6 aislaniento entre los canponentes y falta de coordinaci6n de activida 

des. Las reuniones'que se solian sostener eran espor9dicas y llamadas sin 

previa notificaci6n y sin agenda preparada ni circulada, casi siepre con 

la finalidad de resolver un problna irnmediato y/o enfrentar una crisis. 

Hacia la terminaci6n del Proyecto se form6 el Consejo Consultivo con el fin 

de que los Jefes de Conponente ayudasen en la planificaci6n y coordinaci6n. 

Lamentablenente sigui6 rigiendo el patr6n de llamar a reuniones en forma 

espor~dica y sin agenda preparada. 

Despu~s de la primera evaluaci6n realizada por USAID en 1978, en ba

se a las recanendaciones hechas alli, se llevaron a cabo reuniones entre 

HRDD, CONDER, PER-I y UNM, cada dos sananas. Generalmente se puede decir 

que fueron de mucho beneficio, aunque hay evidencia de ocultamiento de in 

formaci6n. 

El plan anticipaba que varias agencias coordinaran sus esfuerzos ha 

cia el mejoraniento de est..do de vida del Campesino. As! surgi6 un Cami 
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t6 Interinstitucional. Este Ccmit6 nunca se integr6 hasta los iltimos me

ses del Proyecto y esto sucedi6 gracias a los esfuerzos del Inspector del
 

Proyecto. Durante estos Nltimos meses varias organizaciones coordinaron 

sus esfuerzos para prestarles a los campesinos, a las comunidades y a los 

Ndcleos bajo la influencia del Proyecto, servicios de salud, servicios sa

nitarios, servicios de veterinaria, captaci6n de agua potable y otros. 

SECCION II
 

AUINISTRACION DEL PRDYECTO 

Cualquier instituci6n sea 6sta de car~cter enpresarial, econ~nico, e

ducativo, de acci6n social, etc., basa su vida, crecimiento, extensi6n y 

supervivencia en general, en la "Administraci6n de su sistmna" y general 

mente sus dxitos, fracasos y anpantanamientos surgen de la politica admi 

nistrativa que la instituci6n haya adoptado para mejorar sus aspectos fun

damentales tales cano personal, t6cnico, econ6mico y los diversos procesos 

que involucra la interacci6n personal y grupal. 

Es por desgracia uno de los males cr6nicos de la Educaci6n Latinoame

ricana en general, de que las instituciones y todo su sistena estdn aleja

dos de los principios bsicos de una administraci6n moderna y es porque no 

se v6 a la instituci6n como una mapresa econ~mica, cuyos efectos reversi 

bles si bien no son irnediatos son de largo alcance y producen "cambios 

substanciales" en los aspectos sociales y econ6nicos de los grupos hunanos
 

a los que estgn dirigidos y consiguientenente al Estado. 

De un modo general hoy se entiende por moderna administraci6n: el pro 

p6sito de prevenir resultados y de controlar la coincidencia entre nues 

tras previsiones y los hechos que a diario se suceden. 
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Por lo tanto esta secci6n tratarI de hacer ura pequefia relaci6n de cno 

fue manejada realmente esta grea durante la vida del Proyecto, sus efectos e 

incidencias dentro de la consecusi6n de objetivos y productividad; querenos 

aclarar que en ningn momento este capitulo ha intentado ser un tratado de 

Desarrollo Organizacional, sino que mAs bien fundamentados en aigunas preni

sas de 6ste, tratarnos de visualizar d6nde pueden involucrarse algunas suge 

rencias de estructuraci6n, y funcionamiento para futuros programas educati 

vos con la subvenci6n de fondos de pr6stamo de cualquier entidad de Desarro

lo Institucional. 

Tampoco henos querido alejarnos de la realidad, ya que ninguna Institu

ci6n o Empresa es un grupo aislado. Las politicas de gesti6n, econ6micas, 

disciplinarias, etc., pueden llegar en su planteamiento a campranisos con po 

liticas pre-establecidas en otras instituciones de mayor "imbito cano son o -

tros Ministerios o Instituciones relacionadas con el proceso educativo. 

Cano habamnos dicho en el plrrafo anterior, nuestra relaci6n al escri 

bir este capitulo se fundamenta en dos proposiciones bsicas: la primera es 

que el tInico modo viable de canbiar las instituciones es cambiar su "Cultura" 

esto es cambiar los sistnas dentro de los cuales trabaja y vive la gente. 

Una "cultura" es un modo de vida, un sistena de creencias y valores, una for 

ma aceptada de relaci6n e interacci6n. Cambiar a los individuos, aunque es 

extremnadamente importante, no puede producir el impacto fundamental tan nece 

sario para la revitalizaci6n y renovaci6n a la que nos referimos, si nues 

tras organizaciones hrn de sobrevivir y desarrollarse. La segunda es la que 

se refiere a que las personas pertenecientes a las organizaciones tengan una 

nueva "Conciencia Social", junto a la "Conciencia de Uno Mismo" o auto-per 

cepci6n. Las organizaciones deben adquirir una conciencia colectiva de su 
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destino y el camino que les ha de guiar a 6ste. Esta proposici6n afirma 

que la conciencia social es m~s dificil de suscitar que la conciencia per

sonal, pero m.s esencial que 6sta en la clase de mundo que vivimos.
 

Nos henos visto obligados a hacer esta introducci6n sobre la validez
 

de la administraci6n porque, ccmo verenos en el desarrollo de este tana,
 

en algunos aspectos Illa juega un papel predaninante en la vida del Pro 

yecto, sus realizaciones y la consecusi6n de objetivos. La administraci6n
 

de tipo tradicional burocr.tico, lenta y falta de secuencias, influy6 asi

mismo en el desarrollo e implenentaci6n de la parte tdcnica.
 

1. Organizaci6n
 

Dado que ni en el Convenio de Pr~stamo, ni en ninguno de los otros do

cumentos referentes al Proyecto (Libros Pliano y Verde) dieron a 6ste el ca

r~cter que a nuestro entender debi6 tener de un "Proyecto Experimental For

mativo" y no de desarrollo como en m~s de las veces se lo entendi6, no di6 

lugar a establecer una estructura Tcnico-Adinistrativa que permita una 

funcionabilidad tal de operaci6n, que permita el aprovechamiento racional 

de todos los recursos existentes y adecuados con los objetivos de la orga

nizaci6n. 

Estructura (T6cnico-Adinistrativo).
 

Conforme vEnos en los organigramas que a continuaci6n detallamos y
 

de acuerdo a las lineas funcionales establecidas, quizAs el proble 

ma b~sico, fue de las instituciones participantes; no determinar 

con exactitud los roles y funciones de cada una de ellas, 
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esto en el nivel operativo ccmo podria definirse al grupo de trabajo en Co 

chabamba. (Ver OrganigranaN 1.). 

FIGURA 1 

ORIGRAMA SUGERENTE PARA PER-I 

SM. E.C.
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I I 
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Si analizanos tmo por uno estos aspectos nos preguntamos Iqu6 papeles 

jugaban instituciones tales ccmo MEC, USAID/B, CONDER, desde d6nde y hasta 

qu6 nivel estaban previstas sus acciones, ingerencias y tcma de decisiones? 
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Es obvio conclufr que aunque en los docunentos de base (Convenio, Libros
 

Verde y Piano) se hable de ello, en ning6n mamento de la vida del Proyec 

to asama con claridad sus roles ejecutivos y si a este grupo afiadimos la 

UNM, tambign encontrarenos un vacio en cuanto a su posible acci6n de in

gerencia dentro de este piano administativo, dejando s6lo una relaci6n 

de apoyo tecnol6gico educativo del Proyecto.
 

Ya tratindose del Proyecto mismo con asiento en Cochabamba, el pro

blaa de organizaci6n acrecent6, pues se trat6 a la misma cano una Micro 

anpresa, en la que todos los asuntos eran resueltos por un 6nico Jefe 

Institucional, llegando en tal forma a una dispersi6n de autoridad y con 

trol, que al final veranos, no conlleva a una adinistraci6n flulda e i

deal. El probleaa radic6 en que una centralizaci6n ej ecutiva tanto en 

lo referente a la parte adninistrativa misma del Proyecto, cano tambi~n 

a poner directamente bajo su responsabilidad la parte t6cnica del Pro 

yecto con este caso de dispersi6n de control en muchas greas, era natu

ral esperar que s6lo una de ellas o que ninguna sean atendidas conforme 

lo exigia la secuencia de actividades desarrolladas por el personal de 

la Instituci6n. 

Sin querer establecer cano condici6n la creaci6n de una planta bu

rocr~tica extensa, hubiese sido de mayor provecho y utilidad al Proyec

to, la designaci6n de un Jefe Regional camo establece el Convenio, pero 

al mismo tianpo este individuo, debi6 estar asistido funcionalmente por 

Asistentes en las tres Areas que claramente podriamos determinar para 

un buen manejo de la organizaci6n: un Asistente Administrativo, un Asis 

tente Thcnico y un Asesor en Construcciones. Al establecer el patr6n antes 

indicado, se puede preveer una delegaci6n correcta de responsabilidades, 
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control, tara de decisiones y poder, que hubieran dado margen a mejores pro
 

cesos de planificaci6n, productividad y un alto grado de eficiencia. (Ver
 

Organigrama N' 2. 

FIGURA 2
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Clave: = Relaci6n de Cadena de Mando. 

- Relaci6n de Influencia Directa. 

(*) Profesor H~ctor Angulo G., 'Estructura de Educaci6n Rural", 

5Mentor, N0 1,1979, p. .
 

2. Funciones
 

En el capitulo anterior henos podido ver la estructura de la organi

zaci6n y hanos hecho conscientanente una relaci6n quizd muy ligera, ya
 

que se trata justamente de elenentos "estructurales" o estadisticos de
 

la organizaci6n, ya que se trata de definir la divisi6n y relaci6n de tra
 

bajo, las responsabilidades, los controles adecuados y niveles de jerar 

quia. Aunque esto es muy esencial dentro de una organizaci6n, este infor
 

me quiere llegar un poco ms alld en procura de poder determinar un diag

n6stico nds real del Proyecto.
 

Planteando la cuesti6n de otro modo diriamos que las funciones que
 

desempe&n las personas, determinan en parte, el comportamiento de 6stas.
 

Es importante tener la estructura de funciones apropiadas para la actua 

ci6n organizacional efectiva, pero al misno tiempo, las personalidades,
 

percepciones y experiencias de las personas, determinan tambin el ccmpor
 

tamiento de 6stas en el desempefto de sus funciones y en la forma de rela

cionarse entre si.
 

S61o si estas relaciones entre los funcionarios de una institucl6n
 

est~n libres de toda fricci6n o ambientes restrictivos, podanos estar se

guros de alcanzar una eficiencia organizacional. Por lo tanto y en vir 

tud de esto procuraremos a continuaci6n hacer un anAlisis de proceso de
 

las funciones que a nuestro entender produjeron cierto tipo de restriccio
 



-28

nes para el logro de los objetivos del Proyecto. Estas funciones las henos 

catalogado en dos grandes grupos: Unas dencminadas "BASICAS" entre las que 

encontraranos factores tales como Poder, Ccamnicaci6n y Coordinaci6n; y las 

otras que para efectos de mejor cctprensi6n denaminarenos "OPERATIVAS", y 

que lleva el andlisis de las dreas de planificaci6n, implenentaci6n, evalua 

ci6n, manejo de personal y uso de fondos. 

Este diagn6stico de la organizaci6n como podriamos determinarla, no ha 

sido llevada a efecto a trav~s de encuestanientos u otros instrumentos, nrs 

bien es la referencia del g.upo consultor de la Universidad de New Mexico , 

que luego de algunos afios de observaci6n y el involucramiento parcial, sino 

total, origina nuestros criterios en base a experiencias reales y que trans 

critas a estue documento, esperamos sirva de colaboraci6n para determinar p. 

siblemnente pautas administrativas que generen un reordenaniento no s6lo de 

otros Proyectos, sino tmbi6n de instituciones que tienen que ver en todo 

el aspecto educativo Boliviano.
 

Por esta raz6n y en base a que nuestro informe no serd b~sicamente lei 

do por administradores o t6cnicos en desarrollo organizacional, sino por un 

grupo diverso, escribiremnos lo que a continuaci6n delineamos en un lenguaje 

sencillo y no en t6rminos t6cnicos que esta materia podria requerir. 

FUNCIONES BASICAS. 

Camunicaci6n: Uno de los ms inmportantes procesos en las organi

zaciones y uno de los m~s f~ciles de observar es la ccmunicaci6n de los mien 

bros de la organizaci6n entre si y tambi6n de los departamentos o divisio 

nes estructurales de la organizaci6n, particularmente en situaciones direc

tas. Muchas veces se ha descrito la ccmunicaci6n ccno un problaa sencilo 

de transmisi6n de informaci6n de una persona a otra. Pero todos sabEnos que 
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el proceso no es de ningn modo, sencillo y que la informaci6n transmitida es con 

frecuencia muy variable y de por si ccxpleja. Ccmo no es del hacer un verdacaso 

dero andlisis de este proceso b~sico y con los lineanientos generales estableci 

dos anteriormente podriamos concluir que este fue uno de los probleas centrales 

determinantes en la vida organizacional dl Proyecto, y uno de los obstdculos tal 

vez nfrnero uno, por no haber podido alcarnar una excelencia organizacional, en re 

laci6n no s6lo de la estructura y proceso Qcalas ccmunicaciones, sino tambin en 

la calidad de las mismas.
 

Es asi como h~nos podido advertir durante la vida del Proyecto importantes bre 

chas en las camunicaciones de arriba hacia abajo y viceversa, o la carencia de in 

formaci6n adecuada para tonar decisiones. Es mAs notorio visualizar que la camu

nicaci6n era s6lo de arriba para abajo, asi podraamos determinar algunas clisicas 

situaciones que se han dado en esta irea: 

- Las ccmunicacion-s no tenian el flujo natural, cuando eran enanadas desde la au

toridad maxima. 

- Algunas de las ccmuicaciones eran provistas por "debajo del tapete" ocacionando 

con esto el conflicto del "runor", que deteriorara la comunicaci6n y relaciones 

interpersonales.
 

- Generalmente las canunicaciones 

para responsa 

o informaci6n obtenida de las autoridades supe

riores eran tratadas como secretos. 

- Las determinaciones de los ejecutivos o grupos, nunca eran ccmunicados en forma 

escrita para lograr una imagen de igualdad y entendimiento de la informaci6n. 

- Generalmente la ccmunicaci6n era de indole verbal, dejando al buen criterio del 

receptor su interpretaci6n y adopci6n. 

- Las cariicaciones no eran escritas en m~s de los casos, no tener 

bilidad alguna de sus inferencias o efectos. 

- No existia una regulaci6n de ccunicaci6n y si flujo, cualquier persona podfase 

canunicar con otra sea cual sea el caso, sin respetar la linea funcional do man 

do, lo que l6gicamente deterioraba el principio de autoridad.
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Con las situaciones anotadas arriba y que era el clisico ccmportamien 

to grupal, la Universidad de New Mexico a trav6s de sus t6cnicos, colate 

ral e integramente vivia el mismo problena, analizando de que en la es 

tructura organizacional la UniversiO-id era o se creia por lo menos estar 

en la secci6n "Ejecutiva" junto a CONDER y USAID/B su situaci6n era tal vez 

nis compleja por cuanto ese total deterioro del proceso comunicativo inipe

dia que su personal pueda establecer mejores procesos de iniplEnentaci6n, de 

planificaci6n o planteamiento de nuevas situaciones. 

D~ndose el parad6jico caso de que en muchas de las veces, los tczni 

cos de la Universidad eran los 6ltimos en conocer tal o cual cmunicaci6n 

o informaci6n, iiposibilitando procurar a veces un mejor asesoramiento, 

porque las determinaciones o estrategias estaban ya definidas. 

Cuando hbmos dia,-osticado el proceso de la camunicaci6n ejercido por 

el PER-I, pod~nos determinarlo ni~s bien ccomo falla del sistena, ya que los 

individuos que prestan sus servicios, generalnente se adaptan a las condi

ciones pre-establecidas. Ccmo corolario a este aspecto o variable, la Uni 

versidad podria recanendar para futuros proyectos lo siguiente: 

- Como se puede ver es de notoria inportancia en la planificaci6n de 

cualquier proyecto, la determinaci6n de su estructura organizacio 

nal pero no teniendo cano un bsico objetivo s6lo el determinar fun 

ciones y tareas, sino imps bien esto debe ir nigs all al determinar 

los flujos y procesos correspondientes tanto en la ccmunicaci6n co

mo en otros factores. 

- Seria interesante anotar que como base de procurar una ccnunicaci6n 

real en la organizaci6n, los prop6sitos de cualquier programia deben 

ser cawnicados a todos los niveles, para evitar futuras falsas in

terpretaciones, cano en el caso de este Proyecto.
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- U.a vez empezada la ejecuci6n del Proyecto, el personal constituti

vo de la organizaci6n, deberia tener una fase que se podria denami

nar "educativa" y una de cuyas partes serg consecuentEnente un anA

lisis te6rico del proceso de camnicaci6n y sus factores determinan
 

tes en la funcionabilidad y excelencia de la organizaci6n.
 

Poder y Liderazgo. Este campo que podriamos denominar de "Influencia
 

Social", dentro de la organizaci6n se circunscribe en un problena de poder
 

y cdno se distribuye el poder dentro de la instituci6n. Este campo de por
 

si y por su esencia social es una cuesti6n ccmpleja y que suscita una viva
 

controversia, en parte a causa de que ccmprende un ccmponente 6tico y, en
 

parte, porque los estudios y distribuci6n del poder pueden ser interpreta

dos de muchos modos, y, casi siepre en formas qie coinciden a la parciali
 

dad del que los interpreta.
 

El problena de poder tiene que ser reconsiderado seriamente a causa 

de los dramticos carbios de la situaci6n, que hacen cue la posibilidad del 

gobierno de un s6lo habre de toda una instituci6n sea impracticable aun 

que no necesariamente 'Thala", ya que muchos factores contribuyen hacer
a 


que sea anticuado el control ejercido por tun s6lo hombre, esta acci6n hace
 

que se erosione el poder real del jefe en la mayor parte de las organiza 

ciones, incluso cuando ambos, el jefe y la organizaci6n, continlan adheri

dos al concepto ms viejo de poder y autoridad. Esto refuerza nuestros cri
 

terios Emitidos en la parte que hablamos sobre la estructura organizacio 

nal.
 

Lo anteriormente anotado se refiere al grupo "operativo" del Proyecto
 

y tambi6n nos lleva a pensar sobre la estructura piramidal que ejerce la bu
 

rocracia y en la que el poder o el mando se halla centrado en la cima.
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Naturalmente que si hacanos un andlisis o diagn6stico de esta 6rea po

denos concluir que por desgracia se ejerci6 una centralizaci6n de poder y 

consiguientenente una falta de delegaci6n de autoridad, situaciones que re

aliente impedian una tcma de decisiones r~pidas y el ejercicio de un control 

de productividad efectivo. 

Querenos extender nuestro andlisis de este aspecto del poder, por cuan 

to ejerci6 una prepotente coherci6n a las funciones del liderato, especial

mente dentro del grupo de trabajo con asiento en Cochabamba. Aunque dentro 

de la estructura orgnica establecida (que hanos anticipado su inconvenien

cia) se prevefan las funciones de j efes de cuponentes, m~s la percepci6n 

del grupo general, de que el sistena utilizaba o ejercitaba un poder -Onico, 

hacia que los individuos orienten su camunicaci6n, actividades y solicitu 

des hacia 4ste, poniendo en detrimento el ejercicio del liderazgo de los 

llamados Jefes de Ccmponentes, que veian disminuidas sus funciones de auto

ridad quedando por lo tanto al libre criterio de las personas, sus acciones 

de productividad y eficacia, porque no importaba cuAnto 6stos (los Jefes de 

Canponentes) podian hacer para mantener el control y ej ercicio de autoridad 

si al Ilegar directamente al poder Onico situado en la Asesoria Regional ne 

gaba, aprobaba o cambiaba de acuerdo a su criterio cualquier situaci6n sea 

6sta de cardcter personal, t~cnica o administrativa. 

Basndonos en la pir~mide de poder desde otro punto de vista, y en el 

que podenos claramente determinar 3 segmentos denaminados: 

De poder y tona de decisiones.
 

De influencia. 

De operaci6n. 
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Seg6n el grAfico anterior tratarenos de analizar el rol de la UNM en
 

el proceso de esta funci6n, segdn el mismo y su teoria, la Universidad de
 

bi6 estar ubicada en el segmento que corresponde a "Influencia", lo que
 

hubiera permitido jugar un rol de doble acci6n, es decir, tanto hacia a 

rriba camo hacia abajo, lo que hubiese permitido a la UNM ctmplir sus ta

reas determinadas en el contrato, en una forma mAs l6gica y real a su con
 

dici6n de Consultora del Proyecto, ya que asi ciertamente hubiese ejerci

do un poder de influencia y recomendaciones a los dos niveles.
 

La realidad por desgracia nos druestra lo contrario de la teoria e

nunciada, y es asi cano se la ubic6 netamente en el nivel de 'Ejecucin" 

convirti&-ndola -Ticamente en oyente e informativa para el nivel superior,
 

donde se tamaban las decisiones finales. Esta falta de previsi6n en acla
 

rar y fundamentar el verdadero rol de la Consultora, hizo que inclusive
 

en el nivel de ejecuci6n y en sus funciones de asesoria encontrara blo 

queos de diferente orden, que secuencialmente con el timpo "encerr6" a
 

la consultora en un grupo sin poder real, y 6sta tuvo que sacrificar a sus
 

elenentos llevdndolos a proveer la asistencia tcnica en un ambiente neta
 

mente afectivo y en un dejar al criterio del grupo b~sico del proyecto, la
 

decisi6n de aceptar o n6 estos trabajos que eran presentados ns en orden
 

de sugerencias que en el de informaci6n y perfeccionamiento tecnol6gico en
 

las diversas greas previstas en el convenio.
 

Y es que muchas de las cosas en realidad no fueron previstas o esta 

blecidas cuando mpez6 el Proyecto y consecuentanente no estaban dadas las
 

condiciones b~sicas ideales para un mejor desarrollo de los diversos facto
 

res que coadyuban al 6xito del Programa.
 

Coordinaci6n y Colaboraci6n. Para escribir este capitulo necesaria 
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mente tenenos que ca'binar los dos elenentos, ya que realmente el uno afec

ta al otro, y es asi que quien no sabe colaborar, muy dificilmente podr4 

llegar a coordinar con efectividad. 

"Colaboraci6n" es una palabra dificil de definir con precisi6n, pero 

iplica confianza mtua, determinaci6n conjunta de metas, medios y alto 

grado de influencia reciproca. Por lo tanto cualquier organizaci6n deberia 

tratar de obtener una nxima "relaci6n cooperativa" entre todos los elenen 

tos que camponen su personal, ya sea este de operaci6n, asi como del eje 

cutivo, integrando a 6stos sus asesores o consultores internos y externos. 

Una vez sentad- o dadas las condiciones de colaboraci6n, podriamos pa

sar a pensar en la "Coordinaci6n", que es un proceso al cual se llega des

pugs de la vivencia del concepto de "que es" y para qu6 nos coordinamos. 

La palabra coordinaci6n implica taibi~n armonia, acci6n conjunta, pero en 

ninguna forma falta de libertad o iniciativa y mucho menos intervenci6n di

recta en la administraci6n program.Otica de los grupos coordinados. 

Es necesario aclarar tambi6n que no se coordina a una organizaci6n o 

persona detenninada, sino que se establece coordinaci6n "entre" institu 

ciones y personas. 

Los grupos y las instituciones se coordinan con el prop6sito de aunar 

esfuerzos, evitar duplicidad de acciones y garantizar un servicio mAs hu 

mano y mejor a la canunidad. 

La Coordinaci6n para ser efectiva debe existir en tres niveles: 
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1. Coordinaci6n interna del grupo (Administraci6n). 

2. Coordinaci6n entre grupos sanejantes (Adninistraci6n - Area de 

servicios). 

3. Coordinaci6n entre las diversas actividades grupales (aprove -

chaniento de recursos). 

Dadas todas estas condiciones de la situaci6n real que vivi6 el Pro 

yecto durante su periodo de funcionaiento, no sin antes aclarar que por 

su indole y espiritu tenenos que desdoblar este asunto en dos partes: 

- Colaboraci6n y coordinaci6n "Interna".
 

- Colaboraci6n y coordinaci6n a nivel externo.
 

Coordinaci6n Interna. Por los datos hasta aqui anotados, que resul
 

tan de una falta de previsi6n del sistna en la estructura org~nica y 

funcional de la Instituci6n, de acuerdo a las exigencias y normas de una 

adninistraci6n moderna y tambi~n acorde a los objetivos y estrategias que 

tenLa que cumlir, sus funciones adlinistrativa no muy claras, determi

nan que podamos observar que en el grupo operativo funcionando en Cocha

bamba, se produjeron los siguientes elanentos: 

Un grupo burocr6tico, manejado con un liderazgo o linea de di

recci6n autocr~tica.
 

Una falta de camunicaci6n real y el uso de un liderato inade 

cuado hizo que cada grupo (Canponente) mpezara a considerar a 

los otros grupos cano enEnigos, en vez de considerarlos mera 

mente cano obj etos neutrales. 

Cada grupo emnpez6 a sufrir deformaciones tendiendo a percibir 

s6lo las mejores partes de si mismo y a negar sus debilidades; 



-36

tendiendo tambi~n a percibir s6lo las peores partes de los otros 

grupos y negar las fuerzas o potenciales de estos. 

- Aunent6 la hostilidad de cada grupo hacia los otros, mientras 

disminuy6 la interacci6n y la ccmunicaci6n entre todos, reforzan 

do en esta forma las ideas estereotipadas negativas y no permi 

tiendo la correcci6n de deformaciones de percepci6n. 

- Por iltimo, se desencaden6 una situaci6n que lleg6 a ser compe -

titiva y deteriorante para la organizaci6n. 

Funcionando dentro de este clima cerrado y que nunca fue tanado en 

su real validez por quienes dirigian el Proyecto, la Universidad de New 

Mexico tuvo que salvar parte de su actuaci6n dentro de un clima de acanoda 

miento y utilizando la amistad y la persuaci6n cemo vehiculo para llegar a 

las reccmendaciones y asesorfa a sus respectivas contrapartes, tal ccmo ya 

lo anunciamos en el prefacio de este documento.
 

MAs titpo gastaban muchas veces los consultores en buscar estrate 

gias de relaciones interpersonales y grupales, que estrategias edv, ativas 

para cunplir con los efectos del Contrato, ya que camo determinamos en el 

diagn6stico inicial tambi~n con la Universidad se habla deformado su per 

cepci6n y muchas veces, por diversos factores se la tom6 tambi6n ccmo un 

grupo al que habia que ccmpetirlo, borrando asi toda imagen de colabora 

ci6n, ideal para este tipo de actividades.
 

Como una medida en tratar de ayudar a unas mejores relaciones, el e 

quipo de la WNM, aprovechando la permanencia a corto plazo de un consultor 

de Relaciones Himanas y Ciencias del Ccmportamiento, trat6 de ayudar a es

tablecer un mejor sistema de relaciones y ccmunicaci6n, pero tanto el Jefe 

de Canponente de Curriculun a fines de 1978, asi como tambi6n el Asesor Re 
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gional del Proyecto en ese mismo tilpo, desvirtuaron el objetivo de la U
 

niversidad y negaron a 6sta cualquier prop6sito de ayuda.
 

(Ver docunento).
 

La esencia y base dei Convenio convergia a un Desarrollo Integral de 

la Educaci6n Rural y obligaba de hecho a una intima relaci6n de los CCapo 

nentes de Desarrollo de Curriculum del Subccmponente de Educaci6n Bilin 

gue, de Formaci6n y Mejoraiento Docente y Educaci6n No Formal y su Uni 

dad de Camunicaciones, a encontrar y determinar estrategias de "colabora

ci6n" ya que todos tenian camo meta el campesino rural boliviano, y encon 

trar en forma conjunta a trav6s de sus planificaciones y estrategias una 

correlaci6n del trabajo de unos y otros, pero en la realidad no se permi

ti6 esto, arrojando camo resultado un trabajo unilateral. Todo este an 

biente referido pudo darse al no contar con objetivos claros en cada uno 

de los ccmponentes del Proyecto y una visi6n de donde estos debian cruzar 

se para llega. u 'o medular que era el mejoramiento de la educaci6n rural 

boliviana, con la creaci6n de un sistena prototipo de Educaci6n Rural. 

Inclusive este factor se da con el Camponente de Construcciones que nunca 

solicit6 criterios t6cnicos adecuados para los mismos, especialmente en la 

construcci6n de los talleres donde se nota claramente su antifuncionabili

dad y operaci6n tal ccmo al momento est n, determindndose que para el futu 

ro tenga que erogarse nuevos costos para una adecuaci6n. Todo esto se da

ba por la falta de una planificaci6n participativa y de colaboraci6n.
 

Coordinaci6n Externa. La magnitud y ambici6n con que trataron y lo i 

dearon los te6ricos del Proyecto requeria del mismo una funci6n coordinado 

ra con otros ministerios u otras instituciones, que sin el poder necesario 

claro estd, muchas de las intenciones quedaron solanente en conversaciones 

y di~logos que no fructificaron ya que se hizo realmente lo contrario de 
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la premisa de Coordinaci6n y se trat6 de coordinar "a" las organizaciones 

y personas y no "entre" 6stas. 

Para clarificar un poco m~s este tan espinoso asunto, seria bueno tras 

ladar algo que escribi6 nuestro consultor en Educaci6n No Formal y que 

transcribi6 al docunento;.."Una Estrategia de Educaci6n No Formal para Boli 

via", al respecto dice: ... "Desde un punto de vista te6rico es obvio que 

cuando se persiguen fines comunes, caom es del caso, entre las Agencias o 

Ministerios de una localidad, se deberia concretar acciones coordinadas y 

aCh mejor integradas para obtener estos objetivos comunes. Sin Embargo, en 

la realidad resulta uno de los fen~nenos ms dificiles de lograr por razo 

nes complejas y que van desde la psicologia de los funcionarios hasta la 

tendencia erulativa de los sectores o agencias. Una propuesta prdctica pa

ra marchar en direcci6n a la acci6n coordinada intersectorial, seria la de 

concertar las acciones departanentales a traves de un Comit6 Intersectorial. 

Este ccmit6 ha de ser de calidad funcional y ejecutiva, que sea de direc 

ci6n rotativa entre los sectores y que influya en el personal de campo de 

cada sector. El car9cter ejecutivo debe ser tal qu2 una vez aprobados los 

planes de trabajo, cada t~cnico dependerd del comit6. De otra manera, el 

camit6 serd un lugar parlanentario que perecerd por falta de funcionabili 

dad, ya que el canando continuarA en linea directa dentro de cada sector..." 

Cao se podr. ver la consultora con trabajos de este tipo y sugeren 

cias en sus respectivos informes mensuales, trimestrales o anuales, propen 

di6 ayudar a la Instituci6n, pero la falta de un poder adecuado, al igual 

que una colaboraci6n incipiente y una deteriorada comunicaci6n impidi6 es

tructurar en mejor forma la organizaci6n funcional de la Instituci6n, en 

base a una l6gica Teoria de Sistcmas. 
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FUNCIONES OPERATIVAS 

Denaminamos con este ncmbre a las Funciones Administrativas, que en 

realidad vienen a dar la implementaci6n de servicios a la organizaci6n y 

los procesos que se llevaron y mantuvieron una incidencia enorme, al i 

gual que las funciones b~sicas hasta hoy delineadas. Las funciones ope

rativas ms bien sustentan su teoria en el adecuado proceso "logistico", 

con que se la trate, diferencindose netamente de las "Funciones Bgsi 

cas", que tratan sobre la interacci6n personal y de grupo, y basada en 

las Ciencias del Comportamiento Humano ccmo premisa y factor de cual -

quier desarrollo de procesos y sistnas. 

Sin querer ser muy exhaustivos en esta Area, hanos tcmado las fa 

ses mAs esenciales pero en igual forma que lo anterior para poder emitir 

nuestro diagn6stico. 

Administraci6n de Personal. Las nuevas orientaciones del arte de 

dirigir mediante objetivos, tratando de que estos sean compatibles y co

nocidos a todos los niveles, trae camo consecuencia inmediata en lo que 

a Adinistraci6n de Personal se refiere a una definici6n de objetivos a 

corto, mediano y largo plazo, que tienen que servir coma punto de parti 

da, para mantener una politica de personal. 

Como se deduce de lo anterior la Achinistraci6n de Personal tiene 

que tratar de mantener el "sistna social" de la Organizaci6n, en su es 

tado de equilibrio que permite a 6sta conseguir sus objetivos y reali 

zar simultdnea y arm6nicamente los prop6sitos internos y externos de la 

organizaci6n.
 

Cano es 16gico pensar para cumplir los objetivos del Proyecto, se 

necesitaba de personas pero es l6gico tambi6n preguntarnos, ituvieron la 
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administraci6n correcta que deline6 sus procesos dentro de las funciones a
 

las que fueron destinados?. Cre~nos asi no s6lo a nivel de la Consultora,
 

sino a cualquier nivel la respuesta serI de un claro y contundente "No".
 

Si enpezlramos a revisar la historia del proyecto, veranos que sobre
 

esta cuesti6n de Administraci6n de Personal, nunca su cunpli6 su proceso,
 

basado en el m4s minim aspecto t~cnico, anpezando con la "Selecci6n de
 

Personal", ya que en el convenio y docunentos auxiliares se habla de las
 

posiciones en general, ms no se habian establecido las caracteristicas
 

generales y especificas que debia tener cada una de ellas.
 

Claro estd que si quienes anpezaron a organizar el Proyecto, no deli 

nearon 6stas caracteristicas muy dificilnente podriase cumplir con la se

gunda etapa de esta secci6n y que serie la selecci6n misma. Para refor 

zar nuestro punto de vista por la importanca del asunto, nos permitimos
 

trasladar lo que dijo Sherman: i..'.No es probLble que el primero que pase 

por nuestra puerta sea nuestro mejor colaborador y el que encuentre en la
 

organizaci6n su logro profesional'.'...
 

Cao se verg este ha sido uno de los factores fundamentales dentro de
 

la vida del Proyecto, ya que eran las personas junto con su preparaci6n y
 

profesionalidad las que iban a influir profinrndamente en la consecusi6n de
 

los objetivos organizacionales. En esta parte y dadas las condiciones pro
 

yectivas del Convenio, en la Educaci6n Rural Boliviana, y por su car~cter 

experimental como lo crefa la UNMi Qu6 era lo conveniente para el Proyec 

to, en este aspecto; involucrar personas do larga experiencia y quiz6 cuya
 

vida profesional estaba para terminar y consecuentnente no involucrarse
 

de una "Conciencia Colcctiva" y por lo tminto su herencia al Proyocto no se
 

rma relevante, o por lo contrario aprovechar la gran fuente de profesiona

les j6venos quo por su misma motivaci6n do superaci6n, estarian prestos a a
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ceptar el asesoraniento, adaptarlo a su medio (no trasplantar) y una vez 

terminado el plazo de convenio proyectarse cano nuevos lideres de la Edu

caci6n Rural?. Es probable que en la continuaci6n de la Educaci6n Rural 

en este pais se sigan manteniendo estos proyectos, por lo tanto la filoso
 

fia sobre este asunto que dejamos tratado, deberia tonarse en considera 

ci6n por sus grandes efectos colaterales. 

Cuando hablamos de las "Caracteristicas de las Posiciones" (no 

de las personas), era o hubiera sido m~s f~cil el proceso de selecci6n, que 

encargado quiz1 el propio Departamento de Personal del MEC, 6sta hubiera 

campletado el proceso, alternando con otras fases esenciales en este, inclu
 

yendo la aplicaci6n de pruebas psicotcnicas que incluyan pruebas de inte

ligencia general, asociaci6n, atenci6n, menoria e imaginaci6n, etc., ya que 

el Proyecto necesitaba de un personal que caoplenente su profesi6n, dotes 

de adaptabilidad y creatividad.
 

Al no cumplirse el proceso de selecci6n, es l6gico deducir que la im 

plenentaci6n del mismo, con raras excepciones, se hizo en base al favori 

tismo personal en unos casos y politicos en otros; sobre este especto el lec 

tor podrd ampliar sus criterios al respecto, cuando lea nuestros ccnentarios 

en el ac~pite referente a fuerzas restrictivas, ya que merece un ccmentario 

nmuy especial el poder politico que ejerci6 el Sindicalismo en la estructura 

y vida del Proyecto. 

Cono otro canentario al que podriamos referirnos es al incumlimiento 

de parte del MEC en el compraniso del convenio, en cuanto se refiere al nid

mero de personas que debian ser contratadas y a la calidad funcional de las 

mismas. (Vase detalle de cambios de personal en la Secci6n 3, para cada
 

Conponente).
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Cuando hablamos de una politica de personas, tenanos que referirnos o

bligadamente a los siguientes aspectos: 

1. 	 Descripci6n de Funciones.- Es necesario recalcar que debido jus

tamente a la falta de objetivos claros del Proyecto, este aspecto
 

camo 	muchos otros fueron tratados superficialmente, y que previo 

a un 	anlisis que determine los factores que ccnponen el trabajo 

e indicar en form selectiva las cualidades que debe tener la per 

sona 	nAs id6nea para desarrollar la tarea, se hace necesario la 

descripci6n y especificaciones del trabajo, las mismas qua no ha

cen 	sino identificar, definir y describir las posiciones, debien

do proporcionar un cuadro claro de los deberes y responsabilida 

des 	de los mismos. Sin coatar con esta herramienta bAsica, la se 

lecci6n y ubicaci6n eficiente del personal fue extrnadamente di

ficil.
 

2. 	 Evaluaci6n de Personal.- Otra csracteristica que revisti6 esta 

Area fue la falta de evaluaciones del personal del Proyecto, ya 

que era l6gico pensar que faltando "descripci6n de tareas y fun

ciones" a cualquier nivel de autoridad le seria dificil evaluar a
 

su personal, porque no contaba con los par.metros esenciales, sal
 

vo de 	hacerlo en una forma Gmpirica que de por si ya estaba pre 

juiciada tanto a nivel de funciones como de personas. 

3. 	Salarios e Incentivos.- Es de justicia reconocer que el personal 

operativo del Proyecto, dentro do una politica de salarios tampo

co tuvo la motivaci6n especial para un mejor rendimiento do sus _ 

reas ya que para eliminar problemas tipicos que abordan el manejo 

de salarios, so establocieron salarios 'inicos al personal segtn 

sus niveles, determinados en linea recta por la Coordinaci6n Gene 
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ral, en muchas de las veces ccmeti6ndose casos de injusticia, ya
 

que no prevaleclan ccndiciones tales como: tieapo de trabajo, 

funciones y responsabiildades, entrando en juego nuevamente la a
 

fectividad y el favoritismo.
 

Lo aconsejable de,.;ro de tipos organizacionales ccno 6stos, serfa el 

de mantener al personal reclutado con su salario b.sico de acuerdo a su "es
 

calaf6n" y sobre aqu~l en forma general, realizar un incranento funcional,
 

creando de por si una escala de salarios que harfa justicia a algunas de 

las condiciones que establecimos en el pdrrafo anterior. (S61o como ejn

plo indicarenos que todos los funcionarios no jerarquizados, ganaban un sa
 

lario Cinico, sin contar su escalaf6n).
 

Ccmo podrA verse tarpoco el personal pudo ser incentivado en ctros as 

pectos tales como: entrenamiento y especialLaci6n en el exterior, lo que 

habria en cierta forma aunentado un sentido de eficiencia en el logro de 

los objetivos personales y organizacionales. 

A m~s de los problenas anotados anteriormente y que corresponden en 

sus acciones principales a una buena orientaci6n en '"M.nejode Personal", 

debenos subrayar con Cnfasis los cambios suscitados a lo largo de la vida 

del Proyecto quo influfa come es de supcner en mantener en el personal un 

estado de inscguridad, ya que cada aho se esperaba la ranoci6n o trasla 

do, aumentando a crear este tipo de psicosis, la ingerencia directa del 

sindicalino que tuvo que llevr la orgini;'acI6n per imcho ti.upo. 

Estas ravones ccinO es obvio SUpOlXTr, reI)resc2t;ibanl p;ri el personal do 

la Consultora do la UNM., tni prob1LI:I bnI;t:ante ditic i d1 ro:;olvt' , ya que 

sus acciones;, no podfin tener l a ,;ccndti 16g,,ica du un u;,ur::mfcnto y c-i 

pacitaci~h previ.;ta en son1plao:; de Lrh:ajo y do tqrdo Cw' tC'IontaIto. 
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Cada afio se perdla tienpo, con el ingreso de personal nuevo ya que natural

mente, 6stos debian tener un tienpo de adaptaci6n, orientaci6n y entrena 

niento b~sico, obligando en ms de las veces a un estancamiento del entre 

namiento y actividades del Canponente y de hecho al Consultor y personal an 

tiguo. Por la secuencia de las consecuencias que arroj6 6sto, podrenos ano 

tarlo tambi~n entre los factores que determinaron desfaces en los componen

tes y de hecho en la organizaci6n ccmo tal. 

Para terminar este capitulo creenos necesario por bien de la organiza

ci6n misma y las proyecciones que 6sta pueda tener dentro del contexto na 

cional, el reconocer que bsicamente no lleg6 a la organizaci6n el perso 

nal profesional m~s id6neo, salvo "honrosas excepciones" y esto naturalmen

te, como consecuencia de una falta de selecci6n de personal basada en las 

caracteristicas minimas que requeria cada posici6n. Si a esto afiadimos 1o 

que es frecuente en Latinoamrica en general y que es la "Resistencia al 

Cambio", tenenos que como es l6gico conclufx que el panorama era bastante 

magro para cualquier tipo de asesoramiento. 

El panorama sobre el personal operativo del programa puede extenderse 

en sus mismas variables al personal docente que trabajaba en los N~Icleos de 

influencia, ya que este grupo tambiin sufria cambios constantes, lo que im

pedia un proceso l6gico de seguimiento despu6s de los programas de entrena

miento provisto y con el fin de que se efecten procesos de reinversi6n en 

las camunidades. Es interesante anotar un dato estadistico del Ccmponente 

de Educaci6n No Formal y que ayudaria a entender mejor este problena: de 305 

prcfesores t(cnicos entrenados, a novienbre de 1980, solamente 28 de ellos 

constaban todavia en los cuadros org~nicos del Proyecto. 

Planificaci6n, Implenentaci6n y Evaluaci6n. En esta Area creenos que 

no es necesario poner en relieve la importancia y la necesidad de la plani
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ficaci6n, ni las caracterfsticas ideales, porque estd debidamente conceptua 

lizada y conscientenente aceptada, m~s bien tratarEnos de identificar en 

forma general los procesos que cumplieron estas funciones dentro del Proyec 

to. 

Para Enpezar debanos indicar que la falla fundamental que tuvieron los 

funcionarios que originalmente llegaron al Proyecto, fue la de no estable 

cer obj etivos reales y mensurables y determinados en una planificaci6n de 

tipo general para la vida de la organizaci6n y en funci6n a los objetivos 

determinados en el Convenio y en los otros docunentos de apoyo (Libros Ver

de y Piano). 

La existencia de esta planificaci6n general y su adaptaci6n de un sis

teme PERT, hubiera ayudado a cada Componente a identificar claramente las 

actividades secuenciales que debfan llevarse en tratar de cumplir cada obje 

tivo con los eventos mrns significativos, a la par que determinar un camino 

critico, que debia estar en conciencia de todos y que habia que vencerlo 

paulatinanente acanodando a este inclusive los costos de ejecuci6n; en nece 

sario aclarar que si bien se hizo un Lntento de PERT, 6ste solamente 

hacia notorio los eventos finales, mAs no el proceso secuencial para llegar 

a los mismos, haciendo dificil de hecho su control, evaluaci6n y reprograrna 

ci6n.
 

Al no existir la planificaci6n ideal sugerida, se di6 consecuentanente 

la actividad de elaborar planificaciones anuales que en mAs de las veces era 

repetitiva y en otras alentadas por el af6n de cunplir acciones aisladas que, 

cano consecuencia no dejaban llegar al producto final requerido. A esto se 

afiade quo las planificaciones enviadas a CONDER en La Paz nunca marecian la 

observaci6n y criticismo necesario, asi como su aprobaci6n o sugerencias nun 

ca llegaron a los equipos operativos queddndose tal vez en las intrincadas 
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redes de comunicaci6n establecidas en el sistema; es asi que el Jefe Regio

nal s6lo indicaba que estaba "aprobada" sin dejar ccmo es natural ninguna 

constancia escrita como documentaci6n de estas gestiones. 

Cabe afiadir a esto que la Consultora sugeria acaerpaflar a la planifica 

ci6n anual general, las planificaciones especificas de cada drea o evento, 

sugerencias que en m~s de las veces no era asimilada porque se creia que e 

ra un trabajo tipicamente burocritico. Creanos que solamente a fines del 

Proyecto y especificamente a partir de Agosto de 1980, CONDER se ubica en 

su verdadera posici6n y exige a su personal, una lectura de docunentos y 

el proveer oportunamente el criticismo tan necesario en estos casos; se qui 

zo y trat6 de imprimir una dinmca administrativa tipo gerencial, pero que 

dadas las condiciones anteriormente vividas ya estaba estructurada una "Cul 

tura Organizacional", que s6lo un anrlisis exhaustivo y la creaci6n por con 

siguiente de nuevos patrones hubieran permitido este intento laudable. 

Consiguientanente a lo anotado en la fase de planificaci6n era natural 

de esperar que la inplnentaci6n o ejecuci6n de las actividades delineadas 

en los planes, tuvieron tambin las consiguientes danoras causadas en m&s de 

las veces por la falta de remisi6n de fondos a su tienpo correspondiente, a 

pesar de cada Componente habla hecho llegar sus planificaciones y justifica 

ciones al tiEmpo debido. 

Otras veces la no implanentaci6n de las diversas fases de las planifi

caciones eran causadas por parosy bloqueos originados por el sindicalismo. 

Tambi~n ocurrian dEnoras en el trabajo de campo por la falta de los recur 

so-- financieros de la contraparte Boliviana, para proveer combustible y pa

go de vigticos, agravado por la falta de coordinaci6n al nivel del operati

vo del trabajo de canpo de los diferentes camponentes. 
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Una falta de previsi6n en la planificaci6n del Proyecto fue la de pro

veer educaci6n y entrenamiento adecuado en cuanto a evaluaci6n. Es notorio 

c~no la organizaci6n y sus diversos departamentos no planificaron y ejecu 

taron evaluaciones parciales de sus actividades especificas. Seria absurdo 

destacar aqui los beneficios de una evaluaci6n formativa, lo dificil es cam 

prender c6no un Proyecto como el presente, se llev6 a cabo sin evaluacio 

nes ccapletas. Se realizaban evaluaciones sencillas de talleres y senina 

rios que no disfrutaban ni de constancia ni validez aunque los instrumentos 

evaluativos bgsicamente eran los misnos que se usaban para todos estos. 

Ccmo anteriormente se ha comentado, HRDD realiz6 tres evaluaciones a 

nuales que adens de otros instrumentos y t6cnicas se usaba el marco logis

tico elaborado en el Libro Verde para recabar mensuraci6n cuantitativa, me

dida injusta, ya que la contrapartida boliviana jais conoci6 los conteni 

dos del Libro Verde ni lo utilizaba en las funciones cotidianas del Proyec

to. Fue notorio cano el disefio evaluativo se prestaba a recabar datos nega 

tivos predcminanteiente ya que todos los tecnicos tenfan que opinar sobre 

todas las funciones del Proyecto y ccmo anteriornente se ha indicado, el 

clima socio-sicol6gico del Proyecto deterioraba la evaluaci6n a un acto ven 

gativo, uno contra los otros. Por supuesto que estos datos con toda su fal 

sedad, aunque desconocida a los evaluadores, se analizaban, se sacaban con

clusiones y se hacian reccnendaciones. Las reccnendaciones asi hechas, ex

clusive del traslado de algin personal adminiscrativo en base a la evalua 

ci6n de 1978, nunca tuvo impacto en la marcha del Proyecto. 

Seg(xn el Contrato (GOB/UNM) la Universidad estuvo responsabilizada de 

realizar evaluaciones parciales en tierpo y espacio, responsabilidad que 

nunca cumpli6. La Universidad lanentablenente tuvo que saleterse.,para sal 
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var en parte su situaci6n) a un clima de accnodaci6n brindando su asesoramien 

to en un ambiente netamente afectivo y dadas las condiciones socio-sicol6gi

cas dentro del Proyecto, que eran un desconociniento de fondo de ho que es 

la evaluaci6n y sus procedimientos y un tanor abordando en sicosis, releggn

dola a un instrunento de prenio y castigo y a~n de represalia, se debe pre 

guntar ZC6mo podria la Universidad cumplir tal requisito sin destruir sus 

condiciones como agente de asistencia tcnica?. 

Manejo y Uso de Fondos. No es nuestro afcn en este capitulo referirnos 

integramente al asunto ni establecer reglanentos bajo los cuales debia fun 

cionar el Proyecto, m1s bien nuestra intenci6n es llevar a todos quienes tie 

nen que ver el desarrollo de este tipo de programas a un criterio bsico que 

regule la administraci6n de fondos, especialnente los que se refieren al 

pr~stamo ya que tanto los de contraparte asi cano los de donaci6n tienen ya 

precisados a trav~s de regulaciones especificas de su pais y organizaci6n 

c~no realizar y efectuar sus respectivos gastos. 

Par~nonos a pensar en la posici6n ambigua en que se sitdan los "fondos 

de pr~stamos", por un lado el prestatario reclama el l6gico condicionarnien

to del uso de 6stos a los procesos legales establecidos en el pais, y por o 

tra el prestamista se acoge tambi~n a tener cierto tipo de control y audito 

ria de esos mismos fondos. De por si aparece un problea si bien dificil, 

pero no imposible de solucionarlo. 

Quiz9 las condiciones b~sicas del convenio preveen este asunto en sus 

clusulas generales, ms en la prctica realmente no se establecieron las 

necesidades y politicas financieras de cada organizaci6n actuante, y que u

na vez definida con claridad sus requerimientos y procesos se trate de esta 

blecer un sistna admkinistrativo que satisfaga las legislaciones econ6micas 
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de uno y otro. Cun distinta hubiese sido la situaci6n de administraci6n 

financiera si a su debido tienpo se hubieran determinado y elaborado los 

respectivos Manuales de Adquisici6n, politicas y procedimientos de gastos 

y reemnbolsos. 

Este proyecto ha experimentado danoras de todas clases: dEnoras en 

hacer solicitudes, danoras en desanbolsos, danoras en realizar los gastos. 

En cuanto a solicitudes para desanbolso, es entorpeciente conocer que 

durante el primer afto de operaciones del Proyecto, cuyo presupuesto total 

arribaba los nueve millones de d6lares, s6lo se solicit6 y se desEmbols6 

la suna de $150,000. Se puede destacar tambin seg~n los datos de USAID/ 

B la parte gruesa del presupuesto s6lo se camprcneti6 en los dltimos me -

ses del Proyecto. 

TABLA I 

REGISTRO DE DESEMBOLSOS 

CONTRALORIA USAID/B 

Fecha 

Ccmprometido 

Cantidad % 

Desenbolsado 

Cantidad % 

No Desenbolsado 

Cantidad % 

A Ccnprceterse 

Cantidad % 

12-31-80 

12-31-.79 

21-31-78 

12-31-77 

12-31-76 

3,098,829 

2,476,409 

1,534,742 

770,000 

150,000 

62,9 

50,3 

31,2 

15,6 

3,0 

2,735,137 

1,856,837 

932,384 

375,051 

150,000 

55,5 

37,7 

18,9 

7,6 

3,0 

2,188,863 

3,067,162 

3,991,615 

4,548,949 

4,774,000 

44,5 

62,3 

81,8 

92,4 

97,0 

1,825,863 

2,447,591 

3,389,257 

4,154,001 

4,774,000, 

37,1 

49,7 

68,8 

84,4 

97,0 

Este hecho, de luego alarmante, hace llegar a la duda, la capacidad del 

prestario para manejar adecuadamente grandes cantidades de fondos, siendo que 
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aunque la habilidad est6 alli todavia se tiene que tcmar en cuenta factores 

restrictivos tales como disponibilidad de Pquipos y materiales a ccmprarse, 

capital de los potenciales contratistas cano tambin factores jurldicos y 

la politica de otorgar contratos y capacidad al nivel operativo de implenen 

taci6n, todos estos golpean contra la capacidad de invertir fondos oportura 

y adecuadamente, Tambin haciendo un anglisis del manejo de fondos en la u 

nidad administrativa responsable se puede llegar a un concepto de la expe 

riencia actual en el manejo de fondos, por ejarplo aunque el Ministerio de 

Educaci6n y Cultura es privilegiado en recibir los mAs grandes desanbolsos 

del Tesoro Nacional, el noventa y nueve porciento de estos son comprometi 

dos para salarios y haberes, factor que pone en duda esta entidad como mane 

jador de grandes cantidades de fondos. 

Es asi que se reccnienda en6rgicamente que antes de efectuar pr~starnos 

de esta magnitud se analice las experiencias fiscales del prestatario o la 

unidad adinistrativa responsable, las politicas prevalentes de contratar, 

disponibilidad de materiales a comprarse y cualquier otro factor que ten 

ga impacto en la capacidad de inversi6n de substanciales sunas de fondos o 

portuna y adecuadamente. 

En cuanto a desrnbolsos, la queja perpetua en este Proyecto ha sido de 

retraso y danora, se.alando a USAID cano culpable aunque los archivos de 

USAID indican que los desembolsos siempre se hicieron al tianpo que se ha 

cla la solicitud dando un lapso razonable para cumplir con los tr~mites re

queridos dentro la Oficina de USAID. Muchas veces no se hacian desenbolsos 

porque no se hacian las solicitudes; algunas veces se rechazaban solicitu 

des por falta de cumplimiento can debidos procesos, tal cono hacer cotiza 

ciones pero una vez habi6ndose cumplido las condiciones se aceptaba la soli 
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citud y despues de debidos tr9mites se hacian los desembolsos. Seria fruto 

de desconocimiento de los procesos debidos y aquf se dA la reccmendaci6n he 

cha anteriomente. 

En cuanto a inversiones, USAID desempefi6 el rol de monitor. En este 

aspecto/cualquiera que haya sido la raz6n, la supervisi6n fue m~s bien floja. 

En parte, debido a 6sto se puede decir que las inversiones no se hicieron a 

tiempo y por lo tanto solamente al finalizar el proyecto se comprometi6 la 

parte gruesa de los fondos. Se recomienda entonces que en la etapa de plani 

ficaci6n se programe las inversiones a tipo PERT, factor que facilitard el 

desempeho del rol monitorial si se han dado pautas de exigencias para el cun 

plimiento de inversiones. 

3. Resurnen y Recomendaciones Generales
 

Aunque no muy detalladamente se hizo un anglisis institucional de la 

adninistraci6n del Proyecto tamando en cuenta, segn los criterios del equ~i 

po consultor de la Universidad de Nuevo Mexico, los aspectos mrs esenciales 

para dar un vistazo mgs o menos exacto del manejo del Proyecto. Ccmo con 

clusi6n el equipo asesor unAnimenente afirma cue si la administraci6n se hu 

biese basado en principios sanos de administraci6n, hubiera sido mHs eficaz 

y esto le hubiera dado impulso al factor t6cnico del Proyecto. 

Tenemos que referirnos tambin a que mucho de lo que tenfa que hacerse 

se priv6 en las condiciones previas del convenio y quizg los docunentos co

mo tales fueron presentados, pero en mAs de un caso no hubo seguimiento de 

implenentaci6n y quizA mucho de lo esencial para una buena administraci6n 

se qued6 alli. Se not6 antcriormente que fue floja la funci6n monitorial y 

quizd a causa de esto se desenvolvieron un sinfin de consecuencias disfun 

cionales latentes. Las previsiones dentro de las condiciones previas eran 
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sanas y al haberse cumplido ccmo exigia el Convenio el 6xito del Proyecto 

tal vez se hubiera verificado. Sin arbargo, las condiciones previas, no 

obstante tienen sus interpretaciones cualitativas dentro de diferentes mar 

cos de referencias, cono por ejemplo una condici6n previa exige el ncbra

miento de un Gerente del Proyecto, y otra habla de una adinistraci6n "ca

lificada". El t6rmino "calificado" es relativo y s6lo tiene significado 

cuando los criterios de interpretaci6n son dados. 

No queriendo ser aburridor en el asunto, se sugiere que USAID sea mAs 

vigilante en su rol monitorial exigiendo que las condiciones previas se 

cumplan en realidad. Tambiln se sugiere que al hacer las condiciones pre 

vias que no haya ninguna presunci6n en la interpretaci6n de las mismas, pe 

ro que enuncien criterios especificos para llevarlos al nivel operacional. 

En cuanto a la asesorfa, este docunento indica una y otra vez que nun 

ca se le otorg6 a la Universidad de Nuevo Mexico la categoria de tener su

ficientes conocimientos camo para poder ayudar a resolver problenas y ayu

dar a desarrollar el Proyecto haciendo que la Universidad tuviera que pres 

tar asesoraniento dentro de un marco de acaiodaci6n y en un clima afectivo 

de amistad y ccapaferismo. Tal vez fue cierto que algn asesor tecnico en 

viado por la Universidad previa aprobaci6n de USAID y CONDER no tuvo to 

das las calidades necesarias ccno para prestar asistencia t6cnica de mayor 

calidad y que ningi.n asesor t~cnico podrfa prestar asistencia t6cnica en 

todas las greas, pero si en conjunto se contaba con una variada y profunda 

calidad de experiencia y se debe reconocer que el patr6n general era de re 

sistencia al asesoramiento sin tratar las sugerencias a fondo. 

Entonces la reccnendaci6n en este asunto serfa que en futuros proyec

tos la consultora tenga un rol bien definido y que el mismo sea conocido 
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por todos los involucrados. A falta del valor cultural de la excelencia de 

la experiencia cual le brinda al asesor la categoria de si saber lo sufi 

ciente como para hacer sugerencias sanas y prestar ayuda positiva, se debe 

crear por parte de USAID una base firme de operaciones para la consultora. 

Las recomendaciones sobre la adinistraci6n se han hecho a lo largo
 

del capitulo de anglisis de la administraci6n y poco cabe decir a esta al

tura. Un factor se debe destacar, cano tal vez el abrmadorque cre6 el
 

clima negativo socio-sicol6gico en el Proyecto. En centrismo cultural, el 

socio-centrismo y el ego-centrismo existen en todas las socio-culturas. 

Estas tres caracteristicas se pueden observar tamnbi6n en la sociedad Boli

viana. Se hablaba de lo "forneo" de ho "alienante" en clasificar nuevas 

ideas o sugerencias planteadas. Del asesor t6cnico se decia que "no conoce 

la realidad Boliviana", y en sus relaciones entre si el Boliviano rechazaba 

por lo general las ideas de sus ccmpatriotas con frases como la siguiente: 

"!Y 6se qu6 sabe"? 

La recanendaci6n aunque vaga, por-que el asunto no se puede definir con 

precisi6n es que al establecer la administraci6n de un proyecto se vaya 

mAs alld que basarla en principios sanos, etc., pero que se preocupe desde 

el primer momento y continuamente en crear un chima socio-sicol6gico beni& 

no para poder conseguir la colaboraci6n y cooperaci6n entre todos los invo 

lucrados en el Proyecto. 

SECCION III
 

IMLEMENTACION DEL PROYECTO POR COMPONENTES 

En la Secci6n anterior se hizo un anAlisis de la adninistraci6n del 

Proyecto, que hasta cierto grado se puede decir que estA generalizada, ya 
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que no se tcmaron todos los detalles sino cue se tcmaron s6lo aspectos so

bresalientes, no obstante representativos, para poder dar un vistazo de la 

marcha del Proyecto. En esta presente secci6n se hace un relato de cada 

ccmponente en los cuales la Un-versidad de Nuevo Mexico prest6 asistencia 

t~cnica. 

Al contrario de lo que se hizo en las dos Secciones previas, esta par 

te del Informe Final no fue redactada en equipo sino en forma individual, 

y cada asesor tecnico asumi6 la responsabilidad de redactar lo pertenecien 

te a su propia unidad: 

Lydia D. Ulibarri 1. Desarrollo de Curriculum 

y Materiales 

Donald H. Burns 2. Educaci6n Biling-e 

Horacio Ulibarri 3. Formaci6n y Entrenamiento 

Docente 

CMsar Jaramillo 4. Educaci6n No Formal 

Roberto Guti&rez 5. Cmunicaciones 

En cada secci6n se dA: a) el historial del ccmponente o sub-ccmponen 

te, b) un relato de las actividades de la unidad, 3) los logros del compo

nente o sub-camponente, 4) los factores restrictivos enfrentados por cada 

unidad que frenaban la marcha de la misma, y 5) las recomendaciones en for 

ma general para otros proyectos y en forma particular para la continuaci6n 

de este proyecto. El orden en que se presentan estas variables varia de a 

cuerdo al autor, ya que no se les hizo ninguna restricci6n en la elabora 

ci6n y asi es que resulta la individualidad de cada uno en cuanto a forma 

y estilo.
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1. Desarrollo de Curriculum y Materiales 

Las responsabilidades de este ccrnponente eran de reformular el curri

culun para los grados del iuo al ocho, desarrollar materiales did~cticos 

para los grados 1-8, dar orientaci6n y mejoramiento docente a los profeso

res y directores en los Ncleos bajo la influencia del Proyecto como tam 

bin colaborar en la orientaci6n y entrenaniento de docentes y dicentes en 

la Escuela Normal Rural "Ismael Montes" en Vacas. 

Tanto el curriculum ccno los materiales instruccionales servirian co

mo el programa b~sico en el sistena prototipo para educaci6n rural que es

te Proyecto esperaba crear, siendo que estos serfan apropiados y relaciona 

dos al medio anbiente y necesidades del nifto que vive en el 6rea rural. 

Como parte del programa para educaci6n rural los mismos se experimentarian 

en el Proyecto para despu6s ser experimentados al nivel regional y final 

mente implenentados al nivel nacional. 

Historial.
 

Este Camponente se dividia en dos unidades, una que desarrollaria cu

rriclum y materiales correspondientes y la otra, el Sub-ccmponente Educa

ci6n Bilingue, que desarrollaria materiales bilingues cano tambi6n una mo

dalidad bilingue para la enseanza en los primeros aflos, grados 1-3, adap

tando el curriculum "esqueletal" desarrollado por la Unidad de Curriculum 

para este prop6sito. 

Ccno se puede ver por estas proyecciones se suponia que las dos Unida 

des trabajarian mano a mano, pero casi de inmediato se cre6 una brecha en

tre las dos. La Unidad de Curriculum no estaba de acuerdo con las ponen 

cias te6ricas de la Unidad Biling~e y rehus6 desarrollar un curriculum es
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queletal avocdndose ms bien a desarrollar un curriculum "reformado" ccmple 

to y sus materiales relacionados dejando al Equipo Biling'e que desarrolla

ra materiales bilingies sin la base de un curriculum que los respaldara. El 

Jefe del Camponente o no entendia o rehusaba reconocer el ca2 acter experi 

mental del Proyecto.
 

En parte seria desconocimiento de los documentos de base o del carA±c 

ter experimental/formativo del Proyecto por parte de algunos, pero en parte 

tambi6n este desface se produjo por la obstinaci6n de parte del Jefe del 

Camponente, del Responsable de Educaci6n Bilingu e y los dos respectivos Ase 

sores Thcnicos de la Universidad de Nuevo Mexico. Cada quien creia que 61 

nmcas sabia el intento del Proyecto y los objetivos del Ccmponente. Pero 

tambin esta descoyuntura es fruto del uso indiscriminado de t6rminos sin 

dar definici6n apropiada dentro del contexto que se usan tales como: "refor 

mar", "reformular", "replantear", "revisar", "curriculum reformado", adap 

tar "curriculum esqueletal" y por e ,,;ilo, con los cuales se elaboraron los 

documentos de base de este proyecto causando gran confusi6n al tratar de 

planificar actividades en el cumplimiento de objetivos definidos con estos 

t6_ninos. Otra cosa que hay que reconocer es que quizI esta brecha tenfa 

resonancia politica ya que era nada ms que una extensi6n de la resistencia 

a la educaci6n biling'e por parte de los acinistradores del distrito. 

Cualesquiera que fuesen las razones, esta controversia, daftina al ex 

tremo, sera la principal raz6n del deficiente funcionamicnto del Componen

te y la falta de logro dc los objetivos proyectados. Por parte del Equipo 

de Curricultin so gast6 ticnpo y esfuerzo on desarrollar un curriculun ccm 

pleto y sus materiales correspondiontos cuando .61o ,,c habia de elaborar un 

curriculun esqueletal, es decir desarrollar los objetivos;, definir los con

tenidos y secuenciarlos propiiunente, y dejar al Equipo Biling, e sin basc pa 



-57

ra desarrollar una modalidad bilingu'e.
 

En cuanto a formaci6n y enxrenamiento docente, el resultado de esta 

controversia fue confusi6n, cuando el Equipo insistia que el "cutriculun 

reformado", era lo que el Proyecto proponia y el Equipo Bilingiie insinua 

ba que los materiales biling'es constitufan el prograna, y en Vacas los 

egresados salfan con pocos conocimientos de los dos progranas, pero ms 

inclinados al wicional, Planes y Progrnams. Asi es que en algunos nu' 

cleos no era raro hallar en el miamo grado ur profesora inplcmentando 

el curriculun reformado, en otra aula se usaban los materiales bilinguies 

y todavia en otra, los programs tradicionales o una confecci6n de los 

tres. 

Hubo varios esfuerzos por reconciliar esta brecha, el principal serfa 

cuando por intervenci6n de IRDDD a los t6cnicos de la Lniversidad de Nuevo 

Mexico, se les ccmision6 elaborar un plan de integraci6n de los Equipos, 

cuyo plan se present6 a consideracion de los mimnos. La respuesta a tal 

fue un tapestuoso rechazo por parte del Jefe del Ccniponente. El otro se

rfa cuando se elabor6 la Enmienda #2 del Contrato GOB/UNM donde se reorde

naron los deberes del Contratista y se realiniaron las responsabilidades 

especificas de los asesores tdcnicos, urdcnmndoles el regreso a la elabora 

ci6n de un curriculun esqueletal y la adaptaci6n de 6ste a una modalidad 

bilingue, pero lamentablanente esto nunca lleg6 a los niveles do ejecuci6n. 

Asi es quo otra vez el Equipo de Curriculun sigui6 avoc6ndose al desarrollo 

de un curriculun ' nodificado" y completo y el Equipo Bilinge s.gui6 produ

ciendo materiales bilingies sin colaboraci6n y coordinaci6n entre ambos. 

Con todas las danoras enfrentadas por el Proyecto, especialmente por 

las causadas por csmbios do personal en el Proyecto en general y muy espe

cialmente dentro el Cciponente, era obvio que el curriculun para grados 
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sexto, s~ptimo y octavo no se podria elaborar dentro lo que faltaba del Pro 

yecto, entonces se decidi6 que el Equipo de Curriculun elaboraria solamente 

hasta el quinto grado ccno tanbi~n los materiales didActicos para grados 

cuarto y quinto. 

La proyecci6n para este equipo era una Comisi6n de Reforma de Educaci6n 

BIsica e Intermedia, (Grados 1-8) de 17 mienbros de los cuales 10 serian di 

rectores de ndcleo, 4 profesores de normales rurales y tres representantes 

del Ministerio de Educaci6n y Cultura, de alli se escogerian 6 mienbros pa

ra el Equipo de Desarrollo de Materiales para Nivel Intermedio (grados 4-8). 

Esta proyecci6n nunca se realiz6 y la historia del Proyecto, refleja un cons 

tante flujo de personal habiendo contado con cuatro distintos equipos, casi 

al tenor de un equipo por afio. La selecci6n y ncmbraniento de personal con 

raras excepciones nunca tcmaba en cuenta calificaciones profesioiiales, pero 

nms bien el patr6n era politiqueria directa o indirectanente nanbrando a los 

t~cnicos a corto plazo o s6lo mientras se ubicaban en otro cargo, ya que las 

influencias politicas canbiaban tanto durante ciertas 6pocas. 

Por ejenplo cono ya se indic6, se cont6 con cinco diferentes directores 

o responsables, cuatro distintos equipos, traslado del responsable para ela

boraci6n de materiales, quien se ubic6 en la oficina de reproducci6n de mate 

riales, y el reamplazante que dej6 en el Cmiponente, a los cinco meses se u

bic6 cano director en un nidcleo sin dejar resefia de su trabajo. Estos can 

bios eran sunamente dafiinos a la marcha del Ccponente, sufriendo tanto la 

cantidad como la calidad de la producci6n. Aunque a los asesores t6cnicos 

ntunca se les permiti6 introducir e implantar un nuevo diseilo curricular m~s 

adecuado que el tradicional, los mismos no accptaban trabajos Mal hechos y 

por consiguiente la carga del trabajo caia sobre los hanbros de unos tres 

que podian realizar trabajos de calidad. 
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En cuanto a la Consultora, hubo tres diferentes asesores t6cnicos para 

el Camponente. El primero se integr6 al Ccmponente en Mayo, 1977 durando 

su estadia doce meses; el segundo lleg6 en Julio del mismo afio y dej6 el
 

Proyecto a los nueve meses y la dltima asesora lleg6 en Mayo de 1979 pen.a

neciendo con el Ccrnponex,,ce hasta la terminaci6n del Contrato (GOB/UNM), el
 

31 de marzo de 1981.
 

En un Proyecto de esta indole es necesario:
 

1. Que los docuinentos de base de un proyecto estn de acuerdo en cuan
 

to a los objetivos del Proyecto, desde la implenentaci6n hasta los
 

procesos de evaluaci6n. 

2. Que todos los docunentos de base usen una terminologia definida; e 

igual.
 

3. Que se defina el estado legal de cada docunento de base del Proyec

to.
 

4. Que se definan claranente los procesos monitoriales y que se apli

quen rigurosarente.
 

5. Que en la planificaci6n se traten alternativas para enfrentar con

tingencias latentes al nivel operativo. 

6. Que haya estipulaciones para la camunidad del personal. 

Actividades y Logros. 

La carencia de informaci6n sobre las actividades del primer afto no ban 

permitido hacer un relato exhaustivo y s6lo se puede decir que este primer 

afo se utiliz6 para planificar, hacer sondeos y realizar algunos seninarios 

de orientaci6n para los docentes participantes en el Proyecto. 

El Director del Ccponente se posesion6 en Abril de 1976; el primer a

sesor de la Universidad de Nuevo Mexico lleg6 al Cauponente en Mayo de 1977 

y el primer equipo se integr6 en Julio del misno afio. 
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El primer Equipo de Curriculum estuvo integrado por seis t~cnicos n-s 

el Director y el Asesor. Despu~s de un lapso de orientaci6n el equipo pro 

dujo el curriculum para el primer grado y los materiales instruccionales 

para el mismo nivel. Tambin se desarrollaron gufas para los profesores 

manuales, carteles de lectura, manuales para educaci6n fisica, y para nisi 

ca asi ccmo tanDi~n una serie de libritos de colecciones de poesia, adivi

nanzas, cuentos y juegos para desarrollo del lenguaje oral. Estos materia 

les fueron terminados por el segundo equipo de Curriculum. 

El Curriculum del primer grado era curriculum reformado ccmpleto, en 

lugar de un curriculum esqueletal, por lo tanto mAs extensivo, siguiendo 

muy cerca el formato de los Planes y Programas Nacionales, exceptuando al

gunos cambios estructurales y modificaciones con relaci6n al ambiente ru 

ral. Se recomienda este curriculum para el hispano parlante, pero seria 

muy inadecuado para el nifio quechua-hablante, ya que carece de t~cnicas pa 

ra la ensefianza de espafiol cano segunda lengua lo-cual debia de ser incluf 

do. 

Camo se canentaba anteriormente, un curriculun "ccrpleto" se toma mAs 

tienpo en desarrollarlo que un curriculum esqueletal, ya que el esqueletal 

s6lo es la definici6n de objetivos y desarrollo del alcance y secuencia de 

los contenidos, y 6sto rindi6 el cronograma del Equipo obsoleto. Transcu

rriendo el tinpo, la brecha entre los Equipos de Curriculum y Bilinxgue se 

ensanchaba, hasta ya bloquear la comunicaci6n entre ambos, consecuencia que 

tuvo duplicaci6n de esfuerzo y falta de relaci6n entre el curriculum desa

rrollado por uno y los materiales producidos por el otro. Empero el Equi

po Biling{e sigui6 elaborando materiales sin curriculum como respaldo. 

En conjunto con el resto del personal del Proyecto, el Equipo de Cu 
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rriculun particip6 en el Seninario para el Replanteo del Curriculum de Nor

males Rurales en Caracollo, con la finalidad de dar ingerencia en el nuevo 

curriculum para Normales Rurales desde el punto de vista curricular. La 

falta de conocimiento o mala interpretaci6n de los docunentos de base de 

parte de los lideres del saninario, causaron un rechazo de las sugerencias 

del Equipo releg'ndole s6lo al rol de expositor de las actividades realiza 

das en el desarrollo del curriculum. 

Habiendo terminado el curriculum para el primer grado, el equipo pla

nific6 para el trabajo de elaborar el curriculum del segundo aflo y anpren

di6 la tarea; lamentablemente, se sacaron a los miambros del equipo del Pro 

yecto y alli dej6 de funcionar el grupo ccmo equipo. Otro Equipo se nambr6 

en Julio de 1978. Entre tanto el asesor tcnico habia renunciado a su car 

go en mayo del mismo afio y lo reemplaz6 otro en julio de ese afto. 

Cinco t~cnicos, el Jefe y el Asesor T6cnico conformaban este equipo 

que despu~s de una orientaci6n y revisi6n de planes inici6 el desarrollo 

del curriculum del segundo grado habiendo ya terminado la elaboraci6n de 

materiales para el primer grado. Este curriculum sigue el mismo formato 

que el de primer grado y por lo tanto, tambi6n se considera inadecuado pa

ra el monolinge quechua -'Inque si seria bueno para el hispano parlante, 

careciando al igual que el de primer grado, de t6cnicas para la ensefian

za de espariol caio segunda lengua. Pareciera haber resistencia a incluir 

este factor en el curriculum de estos niveles, efecto de la brecha entre 

los dos Equipos. 

Se realizaron seminarios y talleres en el campo con la finalidad de 

orientar a los docentes en el diseflo, alcance-y secuencia del curriculum 

reformado y para instruirles en el uso de los materiales nuevos. El equi 
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po tambin colabor6 en los sEminarios de orientaci6n y entrenamiento reali

zados en Vacas para los profesores y alumnos, con el prop6sito de hacerles 

conocer el curriculun de primer y segundo grado y ensefiarles el uso de los 

materiales correspondientes ccmo tambin las t~cnicas pedag6gicas sugeren

tes.
 

Al ia icio s6lo se contaban con seis nicleos que experimentaron el mo

delo bilingue y los otros dieciseis ndcleos implaientaban o/el curriculun 

reformado 0 usaban los Planes y Programas Nacionales. Pa'a tratar de mej o 

rar la brecha entre los dos Equipos, el Jefe de HRDD pidi6 a los dos aseso 

res t~cnicos del Componente, que desarrollaran un plan para la integraci6n 

de los dos equipos. Hecho realizado, el plan hacia dos ponencias b9sicas: 

una, que el programa bilingUe se extendiera a todos los ndcleos bajo la in 

fluencia del Proyecto, y la otra: que el Equipo Bilinguie adaptara el curri 

culum de primero, segundo y tercer grado a la modalidad bilingtie, producien 

do tambi~n los materiales did~cticos correspondientes. La relaci6n del Je 

fe del Camponente fue un fuerte rechazo a la propuesta, especialmente en la 

parte correspondiente a la extensi6n del programa bilingie a los dens nd

cleos y por ello renunci6 a su cargo y dej6 el Proyecto. No obstante el 

plan se acept6 extendiendo el prograna bilingUe a los de~ns ndcleos bajo la 

influencia del Proyecto y subsecuentEnente, el Equipo Bilinguie adaptaria los 

programas del primer, segundo y tercer grados a la modalidad bilinguie. 

En enero de 1979 se ncmbr6 y se prosesion6 un Jefe nuevo para el Compo 

nente. Anteriormente el mismo habla sido t6cnico en el Caiponente de Educa 

ci6n No Formal. 

Entre tanto, en Novianbre de 1978, se habia nanbrado un equipo de se

gulmiento de tres mianbros con el prop6sito de hacer trabajo de seguimiento 
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en el campo en relaci6n a la implrnentaci6n de los nuevos programas y entre

nar a los docentes en el uso de los materiales nuevos. Problenas logisticos 

fruto de la extensi6n del programa bilingUe a todos los Ndcleos del Proyecto 

hecha sobre la protesta de ccmunarios y administradores y resistencia canu 

nal hacia el programa bilingue impidieron que 6stos llegasen a lograr su me

ta y por lo tanto estuvieron ociosos hasta mayo de 1978, cuando se incorpor~a
 

ron al Equipo de Curriculum.
 

Al dejar el cargo la segunda Asesora Tcnica, se integr6 la tercera en 

Mayo 28, 1979, quien permaneci6 con el Proyecto hasta la finalidad del Con

trato GOB/UNM. 

El tercer equipo estuvo formado por ocho t~cnicos m~s el Jefe y Asesor 

T~cnico, nambrados a principios de Mayo de 1979. El Jefe y la Asesora rea

lizaron un seninario de orientaci6n para los nuevos mi-nbros del Equipo don 

de se elaboraron los planes para el desarrollo del curriculum para el ter 

cer grado. En esta ocasi6n, la Asesora T~cnica basdndose en los documentos 

de base, cuestion6 la prudencia de usar el formato del curriculum del primer
 

y segundo grado, ya que el Equipo Bilingie lo adaptarla a la modalidad bilin 

gue y desarrollarfa los materiales didActicos junto con los del primer y se

gundo grado sugiriendo que si se elaboraba el curriculum a tipo esqueletal, 

se recuperaria mucho tiempo perdido, ya que la marcha del Canponente sufria 

un retraso camo de dos aflos. Estas sugerencias fueron por las siguientes ra 

zones:
 

1. Todos los datos indicaban una deserci6n elevada al terminar el ter

cer aflo, por lo cual los padres de familia y lideres de la ccmuni

dad querrian que a los niios se les ensenara en espafiol ccmo tam 

bin la lengua castellana durante los tres primeros afios de educa 



-64

cifn. 

2. 	 Los nifos asistian al programa bilingue durante sus primeros dos a 

flos salian de la escuela sin aprender a leer o escribir en caste 

llano y sin destrezas en matemnticas. 

3. 	 Seria ms l6gico y fAcil elaborar el curriculun siguiendo el forma 

to del primer y segundo grado, lo cual le darfa secuencia al pro 

grama. 

4. 	 El curriculum reformado ya se habia implementado en un gran nme

ro de ntcleos y los profesores alli necesitarian el curriculum re

formado, para el tercer grado. 

CuAnto de 6sto era verdad y cu~nto era opini6n?, nunca se determin6. 

Tambin se hicieron insinuaciones que s6lo los bolivianos conocian la reali 

dad 	boliviana, hecho que indicaba que sugerencias de este tipo eran fordneas 

y no se toleraria imponencia sin consentimiento de los Bolivianos, camo tan 

bin a veces se rechazaban otras sugerencias con el achaque que ya era muy 

tarde. De esta manera poco a poco se fueron interrunpiendo las ccmunicacio 

nes entre el Jefe y la Asesora, hasta romperse por completo llegando al pun 

to de aislamiento ccmpleto de la Asesora, durante los dltimos meses que ocu 

p6 el cargo el Jefe, privndola de prestar asesoramiento urgentEmente reque 

rido, ya que el Equipo estaba en plena marcha en el desarrollo del curricu

lum para tercer grado. 

El Equipo crefa firmEmente que el curriculum en desarrollo debia acer

carse lo mls posible a los Planes y Programas Nacionales, ya que lo contra

rio seria salirse de los lfmites de la Ley, olvid6ndose campletamente del 

car~cter experimental del Proyecto, raz6n por la cual revisaron los Planes 

y Progranas Nacionales de los afios 1938, 1948 y 1955, 1963, 1965, 1973, y
 

1976. El desarrollo del curriculum del tercer grado sigui6 el mismo forma
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to y estructura de los programas del primer y segundo grado con la adici6n 

de las Areas tcnicas, agropecuaria, educaci6n para el hogar, etc., y al i 

gual que los programas del primero y segundo afio, no se puede recamendar 

para el quechua hablante, ya que carece de un modelo de transici6n del que 

chua al espafiol. Se termin6 la elaboraci6n de este programa en dicinbre 

de 1979, pero por razones logisticas no se duplic6 hasta febrero, 1981.
 

Tambidn el Equipo re-elabor6 los materiales instruccionales para el se 

gundo afio, que ccmprendian una serie de libritos con historias del ambiente 

rural. Se recamienda que a 6stas se les agregue materiales trancisionales 

(quechua al castellano) y que aunque se prepararon para un nivel de lectura 

del segundo grado se pueden utilizar hasta el tercer grado. 

Tanbi~n se sostuvieron saninarios de orientaci6n e implenentaci6n del 

curriculum reformado y los materiales diddcticos en el campo, durante los 

cuales se detect6 la gran confusi6n que existia en cuanto a cuAl de los cu

rricula, i.e. el programa bilinglie, el curriculum reformado o el curriculun 

tradicional, Planes y Programas, se debia implenentar, factor acunulativo 

ya que algunos docentes pedian los materiales bilingies, otros el curriculum 

reformado con sus materiales correspondientes y el Director del Proyecto sos 

tenia que s6lo se les diera el curriculum reformado, porque los docentes ni 

querian ni podian usar los materiales bilingues. El misno fen6neno se perpe 

tu6 en Vacas donde solia ocurrir que el Equipo BilingUe realizara un sanina

rio para los profesores y dicentes y en seguida el Equipo de Curriculum rea

lizaba un saninario sobre el curriculum reformado y el uso de los materiales 

correspondientes. 

En el mes de dicicnbre (1979) el tercer Equipo de Curriculum t=m6 sus 

vacaciones anuales y se les despidi6 a su regreso, en Enero del siguiente a
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flo. Entonces se organiz6 el cuarto Equipo de Curriculum y se nambr6 otro 

Jefe de Caoponente quien habia tenido el cargo de Thcnico en el Ccrnponen

te II y asumi6 el cargo a fines de febrero de 1980. El Equipo nuevo estu 

vo formado por cinco mienbros nuevos m~s uno del equipo anterior. 

A la llegada del nuevo Jefe, la Asesora Thcnica le di6 una orienta 

ci6n en cuanto al estado del Ccmponente denostr~ndole las actividades rea 

lizadas y los planes para la gesti6n 1980-1981. En un seninario de orien 

taci6n para el Nuevo Equipo, se revisaron los planes y se reajustaron el 

cronograma de actividades y de alli tambi6n sali6 la inquietud de la nece 

sidad de ingerencia de los profesores y directores para la elaboraci6n del 

curriculum del cuarto grado a modo de hacerlo m~s viable y aceptable. 

Posteriormente, el Equipo realiz6 visitas a diferentes nacleos reca

bando datos para la elaboraci6n del curriculum del cuarto afio como tambi~n 

dando ayuda en el mejoramiento de la doccncia, ocasi6n donde volvi6 a sur 

gir la confusi6n sobre qu6 curriculun se debla implanentar y otra vez se 

encontr6 que algunas profesoras utilizaban el curriculum reformado otras 

el curriculum tradicional y otras los materiales bilingfes, como otras par 

tes de todos los programas, en el mismo nicloo y alm a veces en el mismo a 

fio. Muchos de los docentes no tcnian planes y programas y s6lo ensefiaban 

lo que se acordaban de la escuela normal o apuntes que ellos todavia te 

nian. 

En base a esta situaci6n se decidi6 hacer un sondeo para conocer cuA 

les aulas estaban aplicando cuAl programa, hecho realizado en Mayo, 1980, 

por medio de cuestionarios y entrevistas grabadas. Lmentablrncnte, 6stos 

datos nunca se analizaron, (redando bajo llave cuando el Jefe del Ccmponen 

te dej6 el cargo para viajar a la Universidad de Nuevo Mexico, en razon a 
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que debia cumplir con una beca. Esto s6lo agit6 al aura de susceptibilidad 

entre las dos unidades del Ccmponente. 

Poco antes de su partida, el Jefe, reconociendo la desigualdad de la 

organizaci6n del Ccmponente, y viendo que no podia prestarle atenci6n y li

derazgo al sub-canponente bilingue, porque en ejecuci6n estaba al nivel de 

responsable de Area y desde luego obligado al Equipo de Curriculum, ncmbr6 

un Responsable de Area, a modo de dar igualmente de su tinpo a ambos Equi

pos. A su partida, el Responsable del Equipo Bilingue fue nombrado Jefe In 

terino del Ccrponente creando la misna desigualdad anterior pero a la inver 

sa. Del mismo modo que el Jefe anterior aunque a la inversa, 6ste se preo

cup6 de darle toda su atenci6n al Equipo Bilingiie, descuidndose del Equipo 

de Curriculum. Todo esto y considerando la brecha entre los dos Equipos, 

dej6 realmente al Equipo de Curriculum sin representaci6n adecuada en la je 

rarquia, ya que el Responsable del Equipo de Curriculum no gozaba de autori 

dad suficiente ccno para desempefiar sus responsabilidades, creando una in 

quietud dentro del mismo. 

Durante este tiempo, el Equipo no cont6 con servicios auxiliares impres 

cindibles para la niarcha dcl Equipo; por ejnplo, una mquina de escribir, 

quo se descxnpuso no se le arregl6 hasta diez meses despu6s y por seis me

ses el Equipo no cont6 con una secretaria. Asi es quo el curriculun del 

cuarto grado terminado en junio no se pas6 en linpio hasta los dltimos dias 

de novianbre.
 

Persistia la confusi6n sobre los objetivos del Proyecto y por lo tanto, 

sobre los objetivos del Camponente, asf es quo en septieinbre do 1980 (siete 

mEses cmtes do la torninaci6n del Convenio de Pr6stano de cinco aflos do du

raci6n) so le pidi6 al Equipo quo dellnev , los objetivos del Caxionente. 
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La Asesora les mostr6 c6no estaban los objetivos delineados en el Libro Ver

de, documento que los del Equipo ni conocian de su existencia y por supuesto
 

ni su contenido, de modo que se dedujeron los objetivos de las actividades
 

dadas en el Convenio camo requerimiento y se ajust6 el cronograma al trabajo 

que se debia cumiplir dentro de este tiempo reducido, aunque todos los del E

quipo pensaban que el Proyecto se extenderia hasta diciembre de 1981. 

Para mediados de octubre se termin6 el curriculum de cuarto grado y el 

Equipo en seguida pudo leer el primer borrador del curriculum de quinto gra

do. Ambos siguen estrechamente el formato y estructura de los Planes y 

Programas Nacionales asi cano tambin los contenidos, con excepci6n de que 

a 6stos se les agregaron los contenidos de agropecuaria, salud, educaci6n pa 

ra el hogar, artesanias rurales. 

Estos programas eran muy extensos en contenidc y requerian una planifi 

caci6n diligente ccmo para poder cubrir todos los tenas en un afio lectivo de 

220 dias; empero dada las condiciones usuales de que pocas veces se realiza un 

aho lectivo regular, seria doblenente dudable que esto se podria hacer. Otra 

de las fallas es la presunci6n de que todos los nifios pueden aprender las ma 

terias al mismo ritmo, lo que es totalmente contrario a lo que se sabe en 

teoria del aprendizaje. 

Quizd no se le di6 suficiente prioridad al desarrollo de materiales, as 

pecto de suna importancia en el desarrollo de curriculu camo se ccmprueba 

por lo siguiente: el especialista encargado de la producci6n de materiales, 

camo anteriormente se anota, fue traslaclado a la oficina de duplicaci6n de
 

materiales; un t6cnico despu6s ncmbrado a corto plazo para elaborar materia

les para el cuarto y quinto grado dej6 el Proyceto a los scis meses, cuando 

se ubic6 cono director de un nicleo, sin dejar resehia de la producci6n de ma 

teriales; un t6cnico despu6s ncmbrado a corto plazo para claborar materiales 
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para el cuarto y quinto grado dej6 el Proyecto a los seis meses, cuando se 

ubic6 cano director de un ndcleo, sin dejar resefia de la producci6n de ma

teriales; a otro t~cnico responsabilizado para la elaboraci6n de guias di

cLicticas se le agreg6 tambin el cargo de elaborar materiales. Este lti

mo elabor6 algunos materiales para lenguaje, una colecci6n para multi-nive 

les de historias, poesias, dichos, proverbios, y adivinanzas del folklore
 

rural e historia Boliviana. Cuando redactlbanos este informe, 6stos nmate

riales se estaban sacando en linmpio y se redactarian a corto plazo; las 

guias didcticas nunca se produjeron. 

Este Equipo, ccmo los anteriores, colabor6 en los seninarios en Vacas 

para los docentes y dicentes, y tanbi6n realiz6 visitas de campo y activi

dades de mejoramiento docente. 

Al mismo timpo en que se redactaba de este informe y a los programas 

de cuarto y quinto grado se estaban pasando en limpio y se habian elabora

do planes dr implamentaci6n para estos programs durante la gesti6n 1981. 

Todavia no se sabia si 6stos planes lograrian ser realizados, porque ain 

no se habla determinado si el Proyecto finalizarla con la terminaci6n del 

Convenio el 27 de abril de 1981.
 

He aqui las actividades y logros del Equipo de Curriculun, ciertamente 

no todo lo proyectado se logr6, pero dadas las circunstancias a,&.ersas den

tro de las cuales funcion6 este Ccmponente, se puede decir que si se logr6 

bastante y se espera que se logre ms con la inquietud para mejoramiento, 

despertada en muchos de los involucrados en este Ccmponente, directores de 

canponente, t6cnicos, docentes y mianbros de la camunidad; tambi6n hay espe 

ranza de que el espiritu del Proyecto no muera con la terminaci6n del Conve 

nio. 
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Factores Restrictivos.
 

Los factores restrictivos que frenaron la marcha del Ccnponente, gene

ralmente fueron los mismos que frenaron la marcha del Proyecto y por lo tan 

to, para qu6 considerarlos nuevamente aqui; otros factores que afectaron es 

pecificamente a la unidad encargada del desarrollo del curriculun ya se han 

tratado en la secci6n anterior, actividades y logros. Pero si quizA vale 

la pena sefialar uno que no se ha tratado anteriormente, y es la falta de de 

dicaci6n a la tarea de desarrollo del curriculum, la falta de auto-identifi 

caci6n a la obra y por consiguiente la falta de orgullo en una tarea bien 

cuplida. Tal vez la causa haya sido el corto plazo que los t6cnicos estu

vieron en el Camponente, pero se debe conocer que sin 6sto los logros nunca 

pueden llegar a ser los misnos. 

Reccnendaciones. 

En intento del Proyecto fue el desarrollo o creaci6n de un prototipo 

de sistcna de educaci6n rural para Bolivia. Se puede decir que Bolivia es 

un pals rural con gran diversificaci6n de topografia, clima, gentes, cultu

ras, estilos de vida e idicmas, razones que indican que un curriculum alnico 

ni puede satisfacer las necesidades de las diversas condiciones, ni atender 

las aspiraciones y esperanzas del pueblo Boliviano. Sin embargo, tanbi~n 

se debe anotar que es necosario encontrar un nexo alrededor del cual pueda 

girar la Educaci6n Boliviana; do ahi el objetivo principal do la Educaci6n 

Boliviana: "formar al hcnbre integral Boliviano", porque Bolivia con toda su 

diversidad, es un pals, un pueblo, una gente. 

Habiendo hechas estas consideraciones, so recomienda quo el curriculum 

bsico para la educaci6n rural cn Bolivia tenga un hilo ccin, pero quo goce 

de flexibilidad, a modo do poder ser adaptado a las condiciones diversas de 
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las 	diferentes Areas del pais. Para 6sto es necesario lo siguiente:
 

1. 	 Que los prop6sitos del sistena educacional sean bien definidos y 

apegados a las necesidades de desarrollo del pais.
 

2. 	 Que los objetivos de la educaci6n sean bien definidos en t~xminos 

de ccmportamiento global. 

3. 	 Que haya flexilibidad en los contenidos requeridos, vehiculos pa

ra el alcance de los objetivos. 

4. 	 Que los contenidos tengan relevancia con respecto a las necesida

des del pais, de la regi6n, de la localidad, cano tambin de las 

necesidades integrantes, sociales y actualizantes del educando. 

5. 	 Que el alcance y secuencia basados en principios sanos de la edu 

caci6n se desarrollen tcmando en consideraci6n el factor de fac

tibilidad de la implEnentaci6n. 

6. 	 Que se desarrolle un diseio curricular propio para la educaci6n 

rural. 

7. 	 Que los contenidos sean integrados y correlacionados unos a los 

otros, ya que el educando aprende camo ser total y no por partes. 

8. 	 Que los contenidos se organicen en unidades de trabajo con gran 

variedad de actividades y experiencias de las cuales el docente 

puede escoger a modo de acanodar el programa y adaptar las expe

riencias educativas a las condiciones socIo-culturales del educan 

do.
 

Para prop6sitos do inplcmentaci6n y continuaci6n del Proyecto se re

camienda quo sc cunpla todo lo que no se ha terminado dentro de lo planifi 

cado del Canponente, esto es la producci6n de los materiales instrucciona

les, Impresi6n del curriculun, etc. 
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Se recamienda que se adapte el curriculun del primero, segundo y ter 

cer grado a la modalidad bilingie. Despu~s de que todo se haya cunplido se 

recamienda que el curriculum tetal de 1-5 se apruebe en forma piloto en un 

nrnero reducido de nicleos a modo de controlar las diferentes variables y 

que esto se haga en forma experimental formativa, para poder descartar todo 

lo que no rinda e introducir elanentos probables hasta llegar a un programa 

bien efectivo. Despu~s se tcmaria la decisi6n de extenderlo o no al nivel 

nacional. 

2. Educaci6n Bilingie 

El subccmponente de Reforma Curricular y Desarrollo de Mareriales de 

Ensefianza fue disefiado para entregar a las escuelas rurales y seccionales 

de Cochabanba un sistena experimental de educaci6n bilingje que utilice un 

modelo transicional. Debido al alto porcentaje de educandos monolingiies 

de lengua verncula que entran a la clase tipica de primer grado en las zo 

nas ruraks quechua hablantes de Bolivia, la planificaci6n contenida en el 

Libro Verde anticip6 el empleo de la lengua materna del pequefio educando, 

(la cual constituye su (inico medio de ccmunicaci6n), para el aprendizaje 

de las destrezas b~sicas de la escuela mientras, simultneamente, se le en 

sefiara la lengua oficial (castellano) utilizando el mtodo de ensefianza de 

segundas lenguas. 

Segidn la planificaci6n, el subccmponente deberfa realizar: a) el desa 

rrollo de materiales de ensefianza en anbas lenguas para los tres primeros 

grados del ciclo b~sico, b) capacitar maestros rurales en la metodologia 

bilingiie y en el uso de los materiales did~cticos especialmente desarrolla 

dos para alumnos rurales monolingiies quechua hablantes, y c) aplicar en los 

primeros tres gL.dos de los 22 nccleos integrados escogidos para el Proyec
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to, el modelo de educaci6n bilinguie transicional aprobado para dichos fines.
 

Esta aplicaci6n incluye el trabajo de seguimiento en las aulas del Proyecto
 

y la evaluaci6n.
 

A fin de proveer una mayor posibilidad de sobrevivencia de esta innova 

ci6n en la educaci6n boliviana, frente a los sentimientos antagonisticos de 

parte de los adninistradores de la educaci6n rural hacia la programaci6n del 

eTpleo de la lengua vernAcula, sentimientos ya sondeados los estudiosen rea 

lizados en la 6poca de planificaci6n, se incluy6 en el proyecto de Pr~stamos 

AID-511-051, anterior al presente Proyecto, un subcamponente de educaci6n bi 

lingue para iniciar el entrenaniento de un equipo para la producci6n de mate 

riales de ensefianza en ambos idicnas. 

Tambi~n se incluy6 en el proyecto anterior un estudio socio-linguistico 

a nivel nacional para proveer los par~netros y fuente de datos requeridos pa 

ra la reforma curricular y la educaci6n bilingie de este Proyecto. Esta in

vestigaci6n fue llevada a cabo en cuanto al disefio de la investigaci6n, desa 

rrollo de los instrunentos, selecci6n del universo estratificado, experimen

taci6n de los instrunentos, revisi6n, publicaci6n y aplicaci6n de los instru 

mentos en el canpo, pero por razones de orden administrativo s6lo se pudo i

niciar la organizaci6n de estos materiales para su correspondiente anglisis, 

camputaci6n y para la publicaci6r, del correspondiente informe. 

Aunque estas primeras dos fases del Proyecto PER-I fueron realizadas en 

el proyecto anterior, los planificadores no habian anticipado que los adni 

nistradores del Presente Proyecto hubieran ignorado la planificaci6n global 

y, por tanto, no reconocian la relaci6n intima que guardaban entre si los 

dos proyectos. La oposici6n de parte de la acinistraci6n del presente Pro 

yecto para incorporar estos dos elenentos de la planificaci6n global, mat6 
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a la investigaci6n y dEnor6 seriamente la incorporaci6n del equipo bilingie 

al trabajo en Cochabamba. Cost6 ocho meses de tramitaci6n administrativa 

despu~s de que se habia posesionado el responsable de la educaci6n bilinuie 

para lograr esa incorporaci6n. Esta denora neutraliz6 una buena parte de 

la ventaja de haber ccmenzado la educaci6n bilingie en el proyecto antex 

Sin Embargo, es justo reconocer que el presente Proyecto pudo aprovechar es 

ta planificaci6n, pues, contribuy6 notablanente el 6xito que este subccrpo

nente pudo experimentar en el cumplimiento de los objetivos de su plan de 

trabajo porque permiti6: a) la selecci6n, con criterio especifico estable 

cido con las oficinas distritales de las tres Areas quechuahablantes del 

pals, de un equipo de profesores rurales para la subccmisi6n de preparaci6n 

de materiales bilingues, b) oportunidad para realizar un periodo de pre-en

trenarniento y el establecimiento de un espiritu de cuerpo en el equipo bi

lingUe, y c) el desarrollo de materiales de ensefna para el primer grado 

para iniciar el primer periodo de capacitaci6n de profesores rurales en Co

chabamba. 

Este equipo de seis profesores rurales fue escogido de los candidatos 

presentados por supervisores distritales de los tres de partanentos de Co 

chabamba, Chuquisaca y Oruro con la finalidad de asegurar que los materia 

les desarrollados fueran adaptables a las dEns dreas quechuhablantes del 

pals. Sin embargo, esta planificaci6n no anticip6 los sentimientos de cm

petencia que existen entre las tres 6reas. Result6 que los representantes 

de Chuquisaca y Oruro se sintieron presionados jor miambros do otros compo

nentes del Proyecto por no ser cochabambinos. Esta planificaci6n tampoco 

anticip6 el moroso procedimiento administrativo en el pago do los estipen 

dios otorgados a estos profesores quo trabajaban fuera do su zona normal do 

trabajo. Ambos aspectos contribuyeron al desInimo do los cuatro mianbros 
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de Chuquisaca y Oruro, quienes se retiraron del Proyecto en menos de la mi

tad del camino. Desafortunadamente, s6lo se logr6 reanplazar a uno de los 

cuatro perdidos. El que reanplaz6, fue un profesor rural de Cochabamba que 

habia sido entrenado por el programa y que denostraba cualidades sobresa 

lientes en su ccmprensi6n y ejercicio del m~todo en el nivel del aula. Pos 

teriormente fue incorporado al equipo bilingie. 

Los esfuerzos de parte del t~cnico responsable de la educaci6n bilin 

gtie para conseguir que el Proyecto contratara a personal calificado a corto 

plazo fueron preiiados s6lo en parte con la contrataci6n de un profesor es

pecialmente calificado en la composici6n en quechua quien contribuy6 muy po 

sitivamente a la producci6n del texto bilinglie de estudios sociales para el 

segundo grado. A los pocos meses de contratado y en plena producci6n de la
 

segunda parte del mencionado texto, se le pidi6 su renuncia por razones no 

muy ccnprendidas por el subcomponente, dejando nuevamente medio estropeado 

al equipo biling*e. 

De acuerdo con lo planeado la evaluaci6n seria llevada a cabo por in

vestigadores externos al Proyecto y contratados por USAID o por la UNM. Se 

plane6 que la evaluaci6n se iniciarA en las primeras etapas del Proyecto a 

fin de realizar los "pretest", "post-tests" y las entrevistas con profesores 

padres de familia y lideres de la comunidad, antes de haber hecho mucho im

pacto en el campo. Los instrumentos de evaluaci6n fueron elaborados por un 

equipo de profesores bilivianos y extranjeros con experiencia en Bolivia, 

quienes trabajaban estrechamente con los t6cnicos de Proyecto. A fin de e

vitar la contaminaci6n en Cochabanba los inst-runentos se pusieron a prueba 

en el departmento de Chuquisaca en Areas sanejantes a la cappiifa cochab(m

bina. Despu6s de experimentados, los instrunentos fueron revisados y alis
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tados para ser aplicados en Cochabamba. Un grupo de universitarios y alun

nos de la normal cat6lica de Cochabamba fueron entrenados por el grupo eva

luador, inclusive los t~cnicos del subccmponente, pero la cancelaci6n del a 

fio escolar con una seis sananas de anticipaci6n a la fecha previamente fija 

da, no permiti6 la aplicaci6n de los instrumentos. Los pedidos posteriores 

del subcomponente para llevar a cabo la evaluaci6n no fueron atendidos por 

el Proyecto. La cmisi6n de la investigaci6n Sociolinguistica y la elimina

ci6n de una evaluaci6n externa constituyen, en cuanto se refiere a la educa 

ci6n bilingue, las dos lagunas mTAs fatales en la historia del Proyecto. 

La posici6n del personal del subcamponente nunca fue establecida s61i

damente durante la vida del Proyecto. Los pagos se realizaban con muchos 

meses de danora y la inseguridad que producla el hecho de que los adminis 

tradores del Proyecto no podian resolver estas dEnoras, result6 en que el 

personal iltimamente ocupara algunos dias de sus vacaciones para buscar su 

propia soluci6n en la capital de la naci6n. Todo esto afect6 el espfritu 

del equipo y el entusiasmo creado por los meses dedicados a la producci6n 

de material didctico fue minado debido a la falta de apoyo por parte de la 

adinistraci6ri del Proyecto. No obstante estas caracteristicas desanimado 

ras relacionadas con la implenentaci6n de su plan de trabajo, el equipo lie 

v6 a cabo las siguientes actividades: 

Actividades Generales.
 

Las actividades del subccmponente de educaci6n bilingde fueron dirigi
 

das hacia las siguientes 6reas de trabajo: el desarrollo de materiales de 

instrucci6n, el entrenamiento de profesores rurales y el trabajo de segui

miento en las aulas experimentales. 

El Desarrollo de Ion MIteriales do Instrucci6n, No obstantc la dano
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ra seria en la adquisici6n de equipos y materiales b~sicos requeridos para 

esta actividad, el memento acutnulado en el proyecto anterior, junto con 

la reacci6n positiva que los profesores rurales hablan tenido en el Pri

mer Curso de Capacitaci6n de Maestros Bilingles de Cochabamba, animaron al 

equipo a un trabajo continuo para campletar los materiales todavia requeri 

dos para el primer grado, revisar los materiales de acuerdo con su aplica

ci6n en el campo y disefiar los materiales para el segundo grado. El ase 

sor t~cnico les proporcion6 el anglisis del -istana fonol6gico y del dis 

curso basado en la literatura oral del quechua de Cochabamba. Ambos estu

dios permitieron una excelente orientaci6n de los integrantes del equipo 

tanto en la estructura de su primera lengua ccmo en el proceso de anAlisis 

linguistico. La orientaci6n te6rica recibida en La Paz comenz6 ahora a po 

nerse en pr~ctica en el desarrollo de los materiales de ensefianza. 

Desde el comienzo del Proyecto se establecieron los siguientes princi 

pios que gobernarian el proceso de desarrollo de materiales: a) los mate

riales debian utilizar un estilo de quechua totalmente natural para el pe

quefio educando rural, sin intentos de tipo "purista" de establecer un mode 

lo de lenguaje artificial, normativo o "especial" para el primer libro de 

lectura, b) los materiales deblan controlarse tanto en la presentaci6n de 

nuevos morfenas como palabras nuevas, limitndose el nunoro de nuevos ele

mentos en cada plgina y en cada lecci6n, c) los materiales debian reflejar 

la cosmovisi6n rural de quechua hablante con una gradwil introducci6n do q 

lenentos for6neos al medio ambiente del educando. Estos elcmentos nuavos 

se deblan introducir al camienzo, principanonto a trav6s de los textos de 

estudios sociales pero siampre desde Ci pUto de vista del quechuhaib Iante, 

d) durantce las primeras fases, do adqui,;ic.6n de las de;tre7i.,; ibdsicas de 

lectura y escritura, no so delfa intrxlucir infonwici6n extrari a fin de no 

http:adqui,;ic.6n
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distraer la atenci6n del proceso gradual de formaci6n de lectura agradable
 

y ccmprensiva dentro del mundo conocido y apreciado por el pequeio educan

do rural, y e) los materiales debfan estimular el patriotismo y la reeva 

luaci6n de los valores nacionales y aut6ctonos que constituyen parte legi

tima del patrimonio biliviano.
 

En el proceso de producci6n de materiales, el equipo aprendi6 todas
 

las destrezas implicitas en esa clase de actividades desde la mesa de dibu
 

jo hasta la encuadernaci6n y distribuci6n de los materiales de ensefianza.
 

Con excepci6n de los dones de ccnposici6n creativa e ilustraci6n de los ma
 

teriales que no forman parte necesariamente de la profesi6n de un profesor
 

rural, el equipo lleg6 a ser capaz de llevar a cabo todas las responsabili

dades relacionadas con la producci6n de materiales.
 

El evpleo del quechua en literatura impresa es urn novedad para casi 

todos los profesores rurales en Bolivia. El proceso de producci6n de estos 

materiales didcticos ei quechua permiti6 que se dcnostrara su practicabi

lidad, no s6lo para equipo bilingiie sino tambi6n par-ai cientos de profcso 

res rurales. Al principio hubo nincha reserva v duda pero tarde o tanprano 

la mayor parte de los esc6pticos se dieron cuenta que el uso del quechua 

en la plgin i i;prosa no constitula Ccm(o ellos lo Ivibian pen;ado, =1 iTanen 

cible obsticulo para la enseanza del alumo quechua hiblite rnnoli1iTgie. 

El alfabeto utilizado para el. Proyecto, correspondlnte a nquel esta

blecido por decreto :;upruno .nel ahio 1954 y que fue reciiiendado por el MIi

nistr 'LEduicacl6n y Cultura en su di,;cur:,o de ir'itqgur.icI6n de1 Priiir Se

minario Naclotnvl :;obre In Socioli,,ufti ca y J.i Fducaci6n auspici,, pr Vi 

Mininterlo a lI Incepc16n (1,1, prv:inte Prove/JO. 1;i 1'l('tr;a; del c:aitellano 

njenna al quechuti son introducidans pu1att1n:nutcL'1 en c(nit.:<(Io castuellnno 
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dentro de los materiales bilinguies y asi sirven para reforzar el proceso de 

aprendizaje de la segunda lengua mientras amplfan sus horizontes de lectura 

caprensiva en castellano. 

Capacitaci6n de Profesores Rurales. Se aprovecharon las vacaciones de 

invierno y de medio afio para llevar a cabo el entrenamiento de profesores 

segdn el plan de trabajo del subccnponente. Aunque se anticip6 un periodo 

de seis ssamnas para esta labor de capacitaci6n, s6lo cuatro sananas en tres 

de los casos y dos sananas en otro caso fueron autorizadas para esta acti 

vidad. El perfodo de entrenaniento fue dedicado mayornente a la pr~ctica 

docente con los m6todos y materiales biling~ies. Tambi6n, los profesores ru 

rales recibieron orientaci6n en las siguientes materias: a) La Educaci6n 

BilingUe ccmo Fendmeno Universal, b) Las Bases Te6ricas para la Educaci6n 

Bilingie, c) Ia Fonologia y Gramdtica Qucchua, d) Conceptos Linguisticos en 

la Educaci6n y e) Lengrua y Cultura. Linguistas profesionales, bolivianos y 

extranjeros, fueron contratados a corto plazo para ayudar al equipo bilingUe 

a ccmplanentar su progr;ma de instrucci6n con estos conceptos te6ricos. 

Alguno.; aspectos de la educaci6n rural tradicional en Bolivia, muestran 

caracteristicas pcdag6gicatiente nioativas que el subccziponente procur6 rne 

diar en sus progrnias de imstrucci6n. Un antilisis algo rnis detallado puede 

encontrarse en los infoneus trimestrales y mcnsuale; de la UMI pero basta 

mencionmr aqul que se con:;igui6 muy poco en los Intcento; de cnibiar los pa

trones tradicionalcs cn (A. arregIo de Io; pupitrc!; en ifu:i; rectas cino en 

una iglesfa. Con el fin de permit ir luna at.nci(i1 u.; pei;ota1 N'n ccImtacto 

ocular ni,,; directo cn lo; imterialc:; de cl;cfianza, el. eluipo btliz "iie in

tLrolt6 intilnmente estableccr (l pitx6n dok Ar'eas de .:ttu I.o, Parte del. pro

bhcia !.j la coAturl re pero tiorbin parte del lprubl(mI a en el hecho do 
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que el Proyecto nunca provey6 los muebles que fuero, planificados para las
 

aulas de experimentaci6n. No es fAcil cambiar la ubicaci6n de los adobes
 

y tablas que constituyen los muebles en muchas de las clases.
 

Pero tanbi&i es cierto que los materiales desarrollados para el Pro

yecto lograron aumentar la participaci6n de parte de los alumos en acti

vidades caom el aprestaniento para la lectura con el franel6grafo, el es

tudio de mateTigticas con las varillas Cuisenaire y la mimica, drama y ac

tividad corporal relacionadas con el aprendizaje de la segunda lengua.
 

Durante todos los cursos de capacitaci6n se dedic6 algCn tieripo a la
 

prctica de lectura en voz alta en lengua vernAcula per parte de los pro

fesores rurales. Estas sesiones de lectura ccmprensiva denostraron que
 

los profesores rurales tenian poca experiencia en la lectura come diver 
-


si6n y, 
en algunos casos en que se habia aprendido el castellano recin
 

en la escuela, hibia poca experiencia en la lectura ccmprensiva. Los cur
 

sos de capacitaci6n no resolvieron estas deficiencias pero si se registr6
 

buen progreso en un alto porcentaje de los alumnos/profesores y en todos
 

los casos experimentaron la lectura ccmprensiva en lengua vern6cula, algo
 

que la mayor parte de ellos no pensaron que sera posible.
 

Seguimiento v Evaluaci6n. Diw-ante el primer afio acad6nico en que por 

decisi6n adninistrativa se experiment6 el m6todo bilingue en s6lo sois de 

los ntcleo,; integrados, el equipo bilingue pudo visitar dos veces por se -

mestre cada iun de lans aulas participantes en el experimento. Estas visi

tas de scgulmiento constituyLron una es;pida de doble filo. Se ptd1o contri 

buir a uiejorar In n.;su)anzn del profe.;or y a Ia vC;, reeiblr indicaclones 

par1 i uejorimItent() de lo.; tivitvri.raile ;dId.tictico:; y m6tcxho:; de c seilafllt 

proporciowd; por el ,;ut)ccT!p()ente. C(Yio reultrido, pudo ofecrtul.r,;, Urm 

serie do rwxIfic::cfceni y revi:slonus. elos TwMteriales ,;clundII edion para .;u 
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ci6n. La publicaci6n del primer libro de lectura en tres tcmos en lugar de
 

uno s6lo porque el equipo encontr6 que los alunnos malgastaban las dltimas
 

p~ginas del libro, constituye un ejeaplo de estas revisiones.
 

En el dltimo afto del experimento, cuando las responsabilidades del e 

quipo bilinge se expandieron para rehacer los Planes y Programas prepara 

dos por la canisi6n de reforma curricular sin consideraci6n de la roalidad
 

lingufstica de los alumos rurales de primer grado, qued6 mucho menos tiEm

po para la actividad de seguimiento. Esta distracci6n de la atenci6n del e
 

quipo bilingie para una tarea que no habra sido tamada en cuenta en la pla

nificaci6n y para la cual estaba poco preparado, consumi6 un tienpo despro

porcionado de su horario. Aunque la adaptaci6n del primer grado estA lista
 

y parte de ella puesta en est6nciles, el equipo no culmin6 esta actividad
 

por cuanto la oficina de currfculum de La Paz nunca respondi6 a la invita

ci&. de dar su visto bueno para esta actividad ccmo habian hccho en los Pla 

nes y Programas reformulados por la camisi6n de reforma curricular.
 

Investigaci6n Socio-linguistica. La descripci6n de tareas en el Conve 

nio de Pr6stamo AID-V-054 correspondiente al t6cnico consultor de educaci6n 

bilingie indica su part.icipaci6n en el proyecto de investigaci6n socio-lin

guistica para la cml se designaron unos $47.000 d6lares en el presupuesto 

del Proyecto. Una evidente renuencia de parte de los acAnistradores del 

Proyecto de reconocer esta activiLad caino responabilidad del PER-I nrs unn 

aparente reerva hacia el.uso de los fondo:; del pr6;tnno para contrataci6n 

de per .Ii1fuera del Proyeeto, hij)idt6 que culmfn.ara esta invv.,tHgaci6n que 

se htbf.iI inicado en el proyecto aintcr I En:r o; infon,:; IIen.';uale., y tri 

mestrintle :; de 1 Uli.vers-:dad ,:(! linc, :atp f.I y frccilunte refur',cin ia ,,;te pro 

blani con rve i.cm:; iarawnc :is; ]t;oue 6n, NI'n o11l):;o. I't llw 5 mose dol1 

1royecto r( yie :;v hicitr.111 I c".11)l0. 1. pl;IniftiIcc(rii.t6 wito:I d1t()! t I 



-82

cadores del pals pues se necesitan para la planificaci6n de proyectos en mu
 

chas 6reas de Bolivia.
 

Logros Principales.
 

A. El subcanponente de educaci6n bilinge produjo una serie de mate 

riales didActicos para primer y segundo grados de acuerdo con la planifica

ci6n y con la finalidad de satisfacer los dos principales objetivos delinea 

dos para esos grados, es decir, el donimio do las destrezas bsicas y el a

prendizaje de la segunda lengua. Los primeros libros de lectura en quechua 

se publicaron en cuatro colores haci~ndolos muy atractivos para los alumnos 

rurales que traen a la escuela una convicci6n de que no van a poder leer. 

El aprestamiento para la lectura, utilizando el franel6grafo, requiere mu 

cha participaci6n y actividad fisica de parte del alumno que tiene poca cos 

tumbre de sentarse y dedicar atenci6n en forma detenida a matecias abstrac

tas. Dicha actividad no s6lo ayuda a luchar contra el frio que tipifica el 

aula rural sino tambi6n rcrre el patr6n tradicional de instrucci6n en que 

el profesor explica la materia, hace las preguntas y da las contestaciones 

para que el almo le imite. 

Las lecciones de escritura estin coordinadas con las de lectura can 

prensiva. Estas lecciones de lectura ccnprensiva est6n disefiadas para re 

flejar el medio anbilrite rural del quechua hablante y su contenido apela al 

inter&; del nlo c;aipesino. Al principlo, evitan la introducci6n de elcinen 

tos alieL'flfte:. y extraho:; a fin de dedica- t(xla ln atcncl6n del ahimo ha 

cia li adquisicie16 ;Igrl,.dble del proces;o de cormlcac16n a trav(f; de la pA

gina IIVred 

El in6t(Xk ) oriali/tulit Ivi uti ]I;-do l);n'n lit n,;iin': d, in ,;c unida len

gun, crea utn atni -fera tcaLtrii! y requicre muclvi iictivldad de part' del n 
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lumno en el proceso de imitar los gestos, postura corporal, expresi6n y len 

guaje del profesor. Los didlogos est~n disefiados para incluir el vocabula

rio y elEnentos de lenguaje oral mIs requeridos en loc primeros grados de 

la escuela primaria. Incluyen referencia a la escuela, el hogar y las rela 

ciones sociales de la ccmunidad m~s conocidas por el educando y ns necesa

rias para su contacto con los hispano hablantes y bilingues de su patria. 

Los conceptos y procesos maten~ticos son presentados con las varillas 

de color del sistera Cuisenaire. Esta atractiva herranienta didActica pe-z

mite la postergaci6n de una tarea ns en el Area de aprendizaje de idiamas 

que constituye la menorizaci6n de simbolos y f6rmulas matenticas. Alguna 

referencia a la matenAtica moderna se realiza en los materiales a fin de 

que el alumno que participa en el experimento no sea deficiente con respec

to a las aulas tradicionales y los profesores exaninadores.
 

La lectura y escritura se inicia en la lengua vern~cula con varios ma

teriales auxiliares para ayudar al profesor con el problena especial de las 

palabras largas del quechua. Las letras del castellano ajenas al quechua 

son presentadas paulatimente en un contexto del castellano hasta que a me 

diados del segundo grado el nuevo lector haya sido expuesto a todos los ele 

mentos grdficos requeridos para leer en ambos idimas. 

Cuadernos de ejercicios para Cl aluino, lh inns, un abecedario sobre a 

nimales e insectos conocidos, un diccionario bilingiie, cassettes grabados 

con las lecciones de castellano oral aduL'iAs de iianuales y gufas para el pro 

fesor todos estdn dis&iados para encaininar al profesor en el uso c riplainen

tario y sist wntizado de las dos lecI4.'If; en el gradual reurplaz)o de la una 

por la oLra en lots prtmeros t-res atos dcl, cicio b tsico. 

B. El mibcuijqonente de educaci6n b1llt,,1iie proporcion6 ara n i n~lyor 
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parte de los maestros rurales de los primeros tres grados, un prograna de 

capacitaci6n en los principios, teorias y la enseftarza pr~ctica del m~to

do y materiales del modelo del Proyecto a trav~s de cuatro cursos de capa 

citaci6n, y a todos los estudiantes de promoci6n de la normal de Vacas du 

rante los tres ahos acad~micos del Proyecto. Aunque algunos directores 

de ndcleos y uno que otro supervisor distrital asistieron a algunas de es 

tas oportunidades de entrenamiento, el Proyecto no logr6 kxito en su in 

tento de incluir en forma sistemAtica a estos administradores del distri

to en su programa de ensehanza. Tampoco logr6 la continuidad en el pues

to de director para aquellos que recibieron el entrenamiento. 

El subccmponente tambi6n llev6 a cabo dos sEninarios de anglisis y e 

valuaci6n para dar oportunidad de alimentar el disejo y marcha del modelo 

y para acostumbrar al equipo y a los profesores rurales a la autoevaluaci6n. 

AdanAs de estos cursos formales, el responsable de la educaci6n bilin 

gue y el t6cnico consultor del subcanponente participaron en el Segundo 

Curso de Orientaci6n por el Proyecto on dicianbre de 1977. Ambos t4cnicos 

participaron en las clases ofrecidas por el especialista de Albuquerque so
 

bre la producci6n de materiales did~cticos. Esta oportunidad perniti6 una 

exposici6n do los principios y la filosofia bsica de la educaci6n bilin

gue a todos los profesores quo participaban on aquel entonces en el Proyec 

to. Durante el curso, el responsolble do educaci6n bilingo aplic6 un cues 

tionario objetivo a los profesores rrales quo permiti6 ccnprobar quo no e 

ra cierto el mito do quo los profesores rurales de Cochabanba rechazarian 

la oportunidad do participar en un experimento on el uso sistcmntizado do 

la lengua verlncula par la nsciianza de ins primnera; ietras. Noventa y 

LTres porciento de lo,; profe,;ores cUO;ttorlido,,; expre:;iron un vivo intor6s 

en partLcipar en el, experininento bilngde. AMn en el caso de loi quo no se 
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involucraron directamente hubo expresi6n de inter6s en que tal experimento 

se realizara para determinar de una vez para siepre si el sistema bilin 

guie tendria efectos positivos en el drea rural de Cochabamba. 

Otras oportunidades en clubes civicos, socie'iAes intelectuales y en 

la Universidad de San Sim6n de Cochabamba permitieron al equipo bilinguie 

exponer las bases para la aplicaci6n de un modelo de educaci6n bilingUe 

transicional en la educaci6n rural de Cochabamba. 

El equipo de educaci6n bilingue trat6 en todas estas oportunidades de 

dar orientaci6n a todos los profesores rurales del Proyecto y entrenamien

to especifico en la educaci6n bilinguie a un biien porcentaje de los profeso 

res rurales de los primeros tres grados. Sin Embargo, pocos profesores en 

trenados participaron en forma concreta en el experimento de educaci6n bi

lingbe en Cochabamba. Por razones fuera del control del personal del sub

ccponente, muchos de los profesores enviados por los directores a partici 

par en el entrenamiento no fueron profesores de los primeros tres grados 

sino, en algunos casos, fueron simplemente confidentes de los directores 

que buscaban el estipendio provisto para los profesores que asistian a los 

cursos.
 

A pesar de los esfuerzos, un muy alto porcentaje de los profesores en 

trenados por el sobcomponente fueron trasladados fucra del drea de influen 

cia del Proyecto o fuera de las aulas de experimcntaci6n dontro del Proyec 

to al termirvr su periodo dc cntre'nnicnto. No exi;ti6 unr coordinaci6n 

entre la oficinao distrital do cducaci6n raral y el Proyecto en niiNgIn ni 

vel administrativo quo coitrolara Lsta violici6n hLnentable del cspfritu 

do los acuordos finivdos entre MEC y USAID v la res;ultwite extorci6n do los 

fondos invertidos por al Ministerio en este cntrervirniento. 1.6gic;unente, de 
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vast6 la posibilidad de experimentar en una medida amplia la educaci6n bilin 

guie en Cochabamba. 

La oposici6n adicional de los directores de ndcleos integrados coloc6 a 

los profesores entrenados en un dilena en cuanto a qui6n de verdad era res 

ponsable de sus actividades en el aula. Las exigencias para conformarse al 

sistena tradicional de parte de estos directores y los directores diametral

mente opuestos a la experimentaci6n del Proyecto, canprob6 las predicciones 

hechas en el periodo de planificaci6n en el sentido de que la oposici6n 

principal a la educaci6n bilingie emanaria de los administradores de la edu

caci6n rural. Es lamentable que los intentos iniciales del subccmponente pa 

ra incluir en los cursos de capacitaci6n a los supervisores distritales y a 

los directores de los ndcleos no fuera apoyado por la oficina distrital ni
 

por la adn'.istraci6n del Proyecto. Tampoco se debe olvidar el hecho de que 

ninguno de los directores de ncleos entrenados en los cursos mencionados se 

qued6 en su puesto despu~s de terminado el periodo de entrenamiento. 

La evaluaci6n de todos los cursos de capacitaci6n llevados a cabo por 

el subccmponente fue efectuada por el equipo del Componente II del Proyecto. 

Estas evaluaciones reflejaron una actitud positiva de parte de los profeso

res rurales entrenados con respecto a la capacitaci6n recibida. 

C. En un capitulo anterior se ha comentado lo alcanzado en las visitas 

de seguiniento y evaluaci6n. Sin enbargo no se han mencionado los sondeos 

de evaluaci6n efectuados por el equipo bilingfe. El equipo se limit6 a efec 

tuar la evaluaci6n de aulas que reunian las siguientes caracteristicas: 

a) un profesor o una profesora entrenados en todos los cursos de capacita 

ci6n, b) participaci6n en el experimento desde el principio del Proyecto, y 

c) un control de asistencia del alumnado y de los dias efectivos de clases. 
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Sondeos de esta naturaleza fueron realizados a fin de los afios escolares de 

1979 y 1980.
 

Los resultados de estos sondeos confirman el hecho de que en los casos 

en que se dan las tres condiciones mencionadas en el acipite anterior dadas 

las variables de a) la capacidad profesional del profesor, y b) la libertad 

con que el director del nucleo permitia la aplicaci6n del m6todo, los resul 

tados fueron positivos. Los pequenos educandos rurales que habian sido ex

puestos al metodo y materiales desde el afio escolar 1978 a 1980 (que signi

fica en el mejor de los casos menos de 300 dias de clases efectivos): a) do 

minaban la lectura ccunprensiva en ambos idicuias (mejor en quechua pero en 

cuanto a lectura en castellano a un nivel canparable con alumros de interme 

dio de la misma escuela que hablan seguido el sistena tradicional), b) res

pondian a preguntas escritas con una escritura legible en quechua, c) res 

pondian con naturalidad en castellano oral dentro de los par&netros de las 

primeras cinco unidades de su curso de castellano oral y d) denostraban un 

daninio aceptable de los conceptos y procesos bsicos de la matEntica. 

Cuando fue evidente que ningura fuente externa al Proyecto realizarfa 

una evaluaci6n a nivel del aula y con el fin de docunentar algunos resulta

dos en las aulas del Proyecto y a la vez proveer un instrunento did6ctico 

para las normales rurales del pais, el subccmponente consigui6 la colabora 

ci6n de la divisi6n de SAED del CEDED de Cochabamba para realizar unas gra 

baciones en video cassette, y disei6 un programa de presentaci6n para cua

tro cassettes de 20 minutos cada uno. 
En el campo se realiz6 casi dos ho

ras de grabaciones en cuatro diferentes aulas en las dos escuelas centra -

les de Quwari y Novillero y las dos escuelas seccionales de Pocona y Chin

gurl. Se espera que el subcanponente pueda editar estas escenas y acompa
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fiarlas con una narraci6n adecuada.
 

Principales Impedimentos para la Realizaci6n de los Objetivos del Proyecto.
 

A. La oposici6n b1sica al uso programado y sistnatizado de la lengua
 

vern~cula en la educaci6n evidenciada por administradores de la educaci6n
 

rural, dentro y fuera del Proyecto, constituy6 una anenaza seria y constan
 

te a la realizaci6n de las metas y los objetivos del subcamponente de edu

caci6n bilirg'e. La conceptualizaci6n del Proyecto como promordialmente de
 

servicio y no de experimentaci6n formativa de parte de los administradores 

del Proyecto, frustr6 el cunplimiento de ias estipulaciones del Convenio al 

principio del Proyecto. La planificaci6n hecha por los tcnicos de curricu 

lum no armoniz6 con los dos documentos de planificaci6n, es decir, el Libro 

Verde y el Diagn6stico de la Educaci6n Boliviana de 1974, no con relaci6r. 

al uso de la lengua vernAcula ni con las implicaciones de tomar en conside

raci6n el contexto socio-cultural de la camunidad en lp elaboraci6n de un 

nuevo curriculum. Tampoco la camisi6n de reforma curricular di6 lectura 

cuidadosa a las estipulaciones del Convenio de Pr~stano que indicaban que 

la ccnisi6n de reforma de curriculum deberia limitarse a diseflar un curri

culum esqueletal para los primeros tres grados para luego dirigir su aten

ci6n al curriculuxn y materiales de ense-anza para los grados 4 a 8,dejan

do que la camisi6n de educaci6n bilingie se encargara de elaborar los mate 

riales didActicos para los primeros tres grados, es decir, poniendo carne 

a los huesos del esqueleto. La ccmisi6n de reforma curricular, en contra

dicci6n al Convenio de Pr~stamos, se encarg6 de detallar los Planes y Pro

granas para estos tres grados y camenzaron a desarrollar los materiales di 

ddcticos correspondientes. 

El personal responsable de la reforma curricular interpret6 "reforma 
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curricular" ccmo la refornulaci6n de los Planes y Progranas.,puesto que pa

ra ellos, reformar o cambiar el curriculum significaria la violaci6n de la 

ley boliviana que gobierna el curriculun oficial. No es mera semntica, pues, 

contradice esta posici6n dianetralmente a la carta de "declaraci6n de inten 

ci6n" del Ministro de Educaci6n del 24 de julio de 1975 que dice textualmen 

te, "...el Gobierno de Bolivia desea iniciar las siguientes acciones en el 

area del Proyecto: 1. Modificar el curriculum actualnente aplicado en las 

escuelas normales y la educaci6n primaria rural, por medio de una investiga 

ci6n y experimentaci6n, planificadas a fin de lograr el material educativo 

de acuerdo a las necesidades de la juventud y canunidad rurales." 

Otra confusi6n en el grea de conceptos que se evidenci6 en la planifi

caci6n del curriculun fue la interpretaci6n del t~xmino "desarrollo de cu 

rriculum, no el cambio en forma y contenido curricular. 

En vista de la posici6n que mantuvo el personal de la reforma curricu

lar, el personal responsable del subccmponente bilingde tuvo que tcmar la 

decisi6n de con'ormarse con esa posici6n o, acatdndose a las estipulaciones 

del Convenio y los docunentos de planificaci6n, buscar suficiente autoncLia. 

ccmo para permitir una aplicaci6n experimental de educaci6n bilingie de a 

cuerdo con los docunentos de base. 

La resultante,separaci6n de caminos entre los dos subcanponentes trajo 

una seria preocupaci6n a los monitores y evaluadores de USAID/B y a los t~c 

nicos de la UNM que estaban situados en el medio. Al elaborar un curriculum 

que no observaba los parrnetros claramente establecidos en los documentos de 

base, la canisi6n de reforma curricular procedi6 a la reformulaci6n de los 

Planes y Programas tradicionales para los grados I, II y III y el desarrollo 

de los materiales de ensefianza correspondientes, en clara violaci6n de las 

estipalaciones del Convenio de Pr~stamo, documento legal b~sico para el Pro 
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yecto. En la "Justificaci6n" de sus nuevos planes y programas, ..a canisi6n 

cit6 este docixnento pero aniti6 las referencias que no estaban de acuerdo 

con la planificaci6n el iborada por la ccmnisi6n. 

Esta posici6n arbit:aria puso en canpetencia y conflicto a las dos sub 

canisiones que no s6lo result6 en la duplicaci6n de trabajos y la p~rdida 

de tienpo preciso sino tambin cre6 tensiones innecesarias entre el per3onal 

del Proyecto. Pero es justo subrayar el hecho de que la posici6n adaptada 

por la camisi6n de reform curricular al inicio del Proyecto, es una posi 

ci6n comdn entre los administradores de la educaci6n rural en Bolivia y con

tin5a, siendo uno de los obstdculos principales a la experimentaci6n de inno

vaciones en el Area de la educaci6n rural en el pais. 

B. El damorado mecanismo adinistrativo del Proyecto ha sido alalizado 

en detalle en una secci6n anterior de este informe. Con respecto al subcom

ponente de educaci6n bilinguie, la falta de fluidez en la organizaci6n afect6 

principalmente en las Areas de la producci6n de materiales de enseflanza en 

las siguientes maneras: a) tardanza en la adquisici6n de equipos y materia

les, b) tardanza en la autorizaci6n de desanbolsos del presupuesto del Pro

yecto relacionados con la impresi6n, grabaci6n e ilustraci6n de los materia

les de ensefianza y en la contrataci6n de una agencia de investigaci6n para 

determinar el proyecto de investigaci6n socio-linguistica, y c) dEnora inu

sitada en el tr~nite de los nambramientos y pago del personal del caiponente 

que result6 en mucha inseguridad e intranquilidad para los mismos. 

La falta de un cuadro de flujo y manual de procedimientos para tramitar 

las actividades ms la ausencia de un sistana de camunicaci6n entre los dife 

rentes niveles del Proyecto, mantuvo bajo una nube de duda y en un estado de 

pesimismo, la esperanza de cumplir los objetivos del sub-componente dentro 
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del cronograma programado. 

El personal de la imprenta que producia los materiales, conocedor de 

los procedimientos de USAID/B con respecto a los contratos y del hecho de
 

que el presente Proyecto era financiado con fondos procedentes de USAID/B 

procedi6 en buena fe no s6lo con la impresi6n de los materiales sino tam

bi6n permiti6 su distribuci6n antes de la cancelaci6n de las correspon 

dientes cuentas. En el iltino afio del Proyecto, sin arbargo, el personal 

de la inmprenta, con la tardanza en los tr~mites de pagos para las impre 

siones, orden6 que se paralizara todo trabajo pendiente del Proyecto has

ta que se realizara el pago de los trabajos contratados en 1979. Este 

bloqueo fren6 seriamente la producci6n del subccaponente, desmoraliz6 el 

espiritu y entusiasmo del personal, ampli6 el lapso de credulidad entre 

los profesores rurales y el personal del subcacponente e interrumpio drds 

ticanente la aplicaci6n experimental de los materiales a nivel del aula. 

I. falta de seguirniento administrativo con respecto a la responsabi

lidad del Proyecto para la culninaci6n de la tabulaci6n, camputaci6n y anj 

lisis de los datos provenientes de la investigaci6n sociolinguistica, dej6 

un abismo unjustificable entre una documentaci6n cientifica de la realidad 

boliviana y el disefio de las metas y actividades del Proyecto especialmen

te en cuanto se refiere a la educaci6n bilingUe y la educaci6n no formal. 

Los instrumentos de la investigaci6n que incluyen los cuestionc, Los, 

formularios de observaci6n y grabaciones fueron sacados por fin del s6tano 

del edificio de CRA y entregados al administrador de PER-I en los -iltimos
 

meses de 1979. El veh.'culo, varios elanentos de equipos y los docuientos 

del plan de la investigaci*n no fueron enviados a Cochabamba. 
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Recamendaciones. 

A. Que el Ministerio de Educaci6n y Cultura auspicie El Segundo Seni

nario sobre la Socio-linguistica y la Educaci6n incluyendo los siguientes 

objetivos: a) reunir a los expertos bolivianos inclusive los linguistas an 

trop6logos, educadores y de otras especialidades afines, para enfocar su a

tenci6n concertada en la problenmtica de la educaci6n rural en las zonas 

vern~cula-hablantes del pais con el prop6sito de buscar soluciones, propo

ner legislaci6n y diseftar proyectos de investigaci6n y experimentaci6n uti 

lizando el presente Proyecto cano una fuente importante de informaci6n y 

datos estadisticos, b) nanbrar a un canit6 ad hoc de especialistas afines, 

para disefiar y proponer para su adopci6n por el Gobierno de Bolivia una "Po 

litica Nacional de Lenguaje en la Educaci6n" que proveerfa el tel6n de fon

do oficial para proyectos de experimentaci6n ccno el presente y para la a 

plicaci6n de la educaci6n bilingie a otras 6reas verncula-hablantes del 

pals, y c) estudiar los materiales del proyecto de investigaci6n socio-lin

guistica para recamendar al Gobierno de Bolivia la mejor forma de poner a 

disposici6n de los planificadores del pals, los resultados de la investiga 

ci6n socio-linguistica.
 

B. Que el Ministerio de Educaci6n y Cultura continde las actividades 

programadas en el Plan de Trabajo del subcanponente de educaci6n bilingiie 

del presente Proyecto, contratando a corto plazo el personal adicional que 

se requiere para canponer y publicar el resto de los materiales requeridos 

para canpletar tres grados del ciclo bsico con el modelo de educaci6n bi

lingue experimentado en este Proyecto. Este personal incluirg un artista/ 

ilustrador y un escritor/profesor de estudios sociales con experiencia en 

la canposici6n en quechua y complanentaria al equipo bilingie para finalizar 
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la producci6n de materiales did~cticos programados para el experimento. 

C. Que el Ministerio de Educaci6n y Cultura, una vez ccupletada la 

presente fase de producci6n de materiales, entrenamiento de profesores 

rurales, y l-, aplicaci6n y seguimiento en las aulas de los primeros tres 

grados de los nicleos integrados, efectie en cooperaci6n con el equipo 

de educaci6n biliie, una evaluaci6n cientifica y externa de los resul

tados del uso programado de la lengua vernAcula en las fases tenpranas 

de la educaci6n primaria rural y su inpacto en la auto-imagen del nifio 

campesino, su adquisici6n de las destrezas bsicas de la escuela y el 

aprendizaje de castellano como segunda lengua. 

Para una evaluaci6n de esta naturaleza se requiere que el universo 

sea estratificado para seleccionar aquellas aulas en que un profesor que 

recibi6 el entrenamiento que ofreci6 el subccrponente haya permanecido 

con los mismos alumnos durante los tres afios escolares en la vida del 

Proyecto, aplicando paulatinamente y en secuencia los materiales didgcti 

cos publicados por el subccmponente. Se requiere tambin que sean aulas 

que han guardado no s6lo el record de asistencia sino tambin un control 

sobre los dias efectivos de clases. Sin establecer esta estratificaci6n, 

una evaluaci6n enfocarfa simplenemte las caracteristicas deficientes de 

la escuela rural tradicional. 

D. Que el Proyecto PER-II aunente el tienpo de contrataci6n del per 

sonal t6cnico consultor en educaci6n bilingu'e anticipado en la planifica 

ci6n para permitir la incorporaci6n al curriculum de la Normal de Vacas 

los m~todos bilingies y materiales Lxperimentados en este Proyecto. Se 

recamienda tambi6n que este especialista disefie un programa de orientaci6n 

de profesores de las normales rurales en la aplicaci6n de los m6todos y ma 

teriales bilingIes a la alfabetizaci6n de adultos. Ninguno de estos dos 



-93

aspectos fueron realizados en el presente Proyecto.
 

E. Que, una vez culmirada la naturaleza especial del presente Proyecto,
 

el equipo bilingiie sea incorporado a la divisi6n de SAED del CEDED de Co

chabamba y que el responsable de la educaci6n bilingu-e y, cuando menos, o
 

tro mienbro seleccionado del equipo bilingUe sean auspiciados para entre

naniento acad~nico de especializaci6n en la educaci6n bilingie con vistas
 

a la provisi6n de liderazgo y orientaci6n profesional para la expansi6n de
 

educaci6n bilingUe a otras 6reas del pals.
 

3. Formaci6n y Mejoraiiento Docente
 

El fin de este canponente se delinea simplanente en lo siguiente: "El 

prop6sito de este canponente es el de entrenar al maestro rural a fin de sa 

tisfacer las necesidades de aprendizaje del estudiante rural". De ahi se 

delinean actividades que el Pr6stamo financi6 para este prop6sito tal camo 

cursos de entrenarmiento con el fin de familiarizar al personal de entrena

miento en servicio con los materiales a usarse; entrenamiento en servicio 

para docentes rurales con el fin de interiorizarlos con los materiales, t~c 

nicas nuevas, etc., desarrolladas por la Ccisi6n de Reforma Curricular; ob 

servaci6n y cursos a corto plazo para concientizar a los docentes rurales 

sobre el impacto de la educaci6n bilingie en otros paises; un curso de for

mci6n docente en Vacas do tres afios de duraci6n; entrenamiento de adminis

tradores en terceros paises y sesiones de entrenamiento a nivel de la canu

nidad. 

Estos objetivos originales fueron modificados hasta llegar a definicio
 

nes m~s especificas durante el transcurso del Proyecto:
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i. 	 Elevar la calidad de administraci6n en la Escuela Normal Rural de 

Vacas y en los Ndcleos escolares canpesinos bajo la influencia del 

Proyecto, hacindola m~s funcional y ccmprometindo la participa 

ci6n de todos los miembros de las respectivas instituciones involu 

cradas. 

2. 	 Mejorar el paquete curricular de la Escuela Normal Rural en Vacas, 

por medio de la revisi6n y replanteo de planes y programas y regla 

mentaci6n acad6nica.
 

3. 	 Proporcionar a los directores y profesores de los ncleos bajo la 

influencia del Proyecto, mejoramiento docente por medio de entrena 

miento en servicio mediante visitas al campo, supervisi6n y cursos 

a corto plazo realizados por el Conponente u otros ccnponentes en 

cooperaci6n con 6ste. 

4. 	 Mejorar la calidad de ensefianza y adinistraci6n en los Ndcleos ba 

jo la influencia del Proyecto, mediante literatura profesional pro 

ducida y redactada por el Ccmponente. 

Historial. 

El Camponente se organiz6 oficialmente el 1'de octubre de 1976, con el 

nanbranento del Jefe del Componente quien afortunadamente permaneci6 cano 

Jefe del Ccmponente II, hasta finalizar el Convenio brindlndole al Ccmponen

te continuaci6n de direcci6n, perspectiva y filosofia que ningdn otro Canpo

nente goz6. Permaneci6 s6lo y como nico miambro del Ccponente, hasta la 

llegada del Asesor T~cnico de la Universidad de Nuevo Mexico en mayo de 1977 

y mucho despu~s se conform6 otro t~cnico al Canponente ccmo responsable de 

formaci6n docente. Un tercer t~cnico complet6 el Equipo, al integrarse al 

Canponen~e cuando se vi6 sin flunciones en Educaci6n No Formal. Este t~cnico 
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se encarg6 del entrenamiento y mejoramiento docente, otra de las responsa

bilidades del ccn-ponente. 

Entre tanto el Jefe de Grupo renunci6 a su cargo en octubre de 1978 y 

el asesor t~cnico del Componente fue nabrado ccno Jefe Interino, en no 

viembre, aunque todavia teniendo responsabilidades asesoriales dentro del 

Ccmponente. 

Un grupo de profesores inclusive algunos de la Escuela Normal de Va 

cas, quienes habian estado becados en Colanbia, regresai n en Novienbre de 

1979 y diez de estos fueron agregados al Conponente con el ncmbre de Equi

po M6vil, encargado del entrenaniento y mejoramiento docente. 

En enero de 1979 el Tcnico encargado de entrenamiento docente fue nan 

brado Jefe del Cmponente II, asumiendo su cargo a fines de Febrero. En a

bril del mismo afio el Tcnico encargado de formaci6n docente fue ncnbrado 

Director del Proyecto, "Asesor Regional", asumiendo su cargo de inmediato, 

y su reenplazante fue ncnbrado tambin de imnediato. En Junio de 1979 los 

mienbros del Equipo M6vil se trasladaron a los diferentes ccmponentes, tres 

de ellos se integraron al Ccmponente II. 

En agosto de 1980 con la renuncia al cargo del Jefe de Grupo, el Asesor 

T~cnico del CcrnponerLe, fue ncmbrado Jefe de Grupo y Asesor del Ccnponente 

hasta la terninaci6n del Contrato GOB/UNM. 

Actividades y Logros. 

Con el fin de mejorar la ccmprensi6n y percepci6n de las actividades y 

logros del Ccmponente, las actividades no se presentan cronol6gicanente sino 

en conjunto, segIn se relacionan a los diferentes objetivos del Ccponente, 

desplegando asi mejor los logros alcanzados por cada objetivo. 
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Elevar la calidad de la Administraci6n. Los esfuerzos iniciales por 

mejorar la administraci6n en la Escuela Normal Rural r, Vacas, se EMpren

dieron con un sondeo que comprendi6 a profesores y administradores de la 

Normal lo cual sirvi6 como base para planificar y realizar un seiinario 

en el cual se hicieron anlisis y se dieron recomendaciones sobre la admi 

nistraci6n. Una subsiguiente evaluaci6n indic6 que pocas de las reformas que 

se sugirieron en el sainario se habian implenentado. De alli se sacaron 

algunos manuales sobre diferentes aspectos de la administraci6n, los cua 

les fueron implanentados. 

Un efecto latente del haber usado la evaluaci6n de la administraci6n
 

en Vacas como punto de arranque en Caracollo fue un enfriamiento de las re
 

laciones entre la adcinistraci6n en Vacas y el Ccmponente precluyendo por 

mucho tinpo esfuerzos en pos del mejoramiento de la administraci6n de esa
 

Instituci6n.
 

Otra esfuerzo mayor para mejorar la calidad de la administraci6n en
 

la Escuela Normal Rural de Vacas fue un seninario con los profesores y ad

ministradores de Vacas en el cual participaron tambi~n administradores de
 

las otras normales rurales en el Depaitamento de Cochabamba. El producto
 

principal de este seminario/taller fuc el '1anual de Funciones Administra

tivas para Escuelas Normales Rurales", en el cual se delinean organigramas
 

muy prdcticos y se definen cargos y roles. Por presiones de tiempo este
 

manual qued6 incompleto faltando desarrollar la secci6n de reglamentaci6n
 

de procesos.
 

No hubo seguimiento en la implemnentaci6n de este manual y siendo que
 

a poco tinpo se le retir6 al Director de la Normal de su cargo reaplazan
 

do otro que no particip6 en el seTinario, probablanente el docunento fue
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archivado aunque hubiera resultado valioso una vez elaborada la secci6n so

bre reglamentaci6n con algunas modificaciones para cualquier normal vural 

del pais. 

Los esfuerzos por mejorar la adinistraci6n de nficleos escolares rura

les se realizaron en forma de talleres y trabajos de campo donde se daba 6n 

fasis al desarrollo de razonamientos con respecto al flujo en funciones ac

tuales de la situaci6n, relaciones con la comunidad funciones de coordina 

ci6n y liderazgo y funciones netamente adninistrativas. En cuanto a talle

res y seinarios fueron pocos los que se realizaron, en los cuales se daba 

teoria administrativa y la aplicaci6n de estas teorias a los quehaceres dia 

rios administrativos. 

Lamentablanente el mayor obstdculo para el trabajo de campo fueron las 

distancias. A causa de las mismas los ndicleos participantes fueron visita

dos un total de dos veces, aumque a algunos se lleg6 ms, pero no lo sufi 

cientenente como para causar impacto en el ccportamiento adminmstrativo de 

los directores. Otro factor que neg6 los logros de esta labor fue el cam 

bio constante de personal adninistrativo en los ndicleios de modo que al ter

minarse el Proyecto, se contaba con un nilnero muy pequefio de aquellos que 

habian recibido entrenamiento de alguna clase a travt s del Proyecto. Otro 

factor negativo en cuanto al tanario de los talleres fue el apresto de los 

directores, ya que con raras excepciones ninguno habia tenido formaci6n ad 

ministrativa antes de ocupar el cargo de administrador. 

Mejoramiento del Paquete Curricular de la Escuela Normal Rural. Con 

fines de mejorar el paquete curricular se llevaron a cabo tres seninarios a 

distintos niveles. El primer saminario se realiz6 con el Ccmponente y con 

los profesores y adinistradores de la Escuela Normal Rural en Vacas. Al 
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segundo asistieron altos funcionarios del Ministerio de Educ 'i6n y Cultura, 

personeros de CONDER, adinistradores de las Escuelas Normales Rurales del 

pais, y todo el personal del PER-I, realizado en Caracollo en Dicienbre de 

1977. El tercero se realiz6 en Cochabamba en julio de 1979 asistiendo fun

cionarios del Ministerio cp Educaci6n, representantes administrativos y do

centes de toi Ias ebc.2las normales rurales del pais, asi cano tambin 

personal del PER-I y PER-II, quiene,' eran los rczponsables del saminario y 

una fuerte representaci6n del C0i R Central Obrera de Maestros de Educa 

ci6n Rural), el sindicato de doc-ntes. 

En este seninario se racioralizaron los planes y programas efectuando 

cambios substanciales as! comno tambiln hubo revisiones en los programas de 

estudio. Falt6 coordinaci6n entre los que analizaban los planes y progra 

mas y los que estudiaban programas de estudio. Esto result6 en el volimen: 

Planes y Programas de Escuelas Normales Rurales, redactado e inprimido por 

el Ccmponente. 

Este texto comprensivo y ccmpleto, duplicado en 750 copias, fue d'seni 

nado desde el Ministerio hasta los profesores de normales de que fuera acep 

tado e implenentado en algunas otras normales. Lamentablenente no hubo se

guimiento del caso y no se sabe cu6nto impacto caus6 realmente este nuevo 

curriculum. 

El tercer saninario sobre este asunto se realiz6 en Cochabamba, en ju

lio de 1979 bajo los auspicios del PER-II con la cooperaci6n del PER-I, con 

la presunta finalidad de analizar, revisar y pulir los planes y progrmas 

desarrollados en Caracollo y "experimentados" en las Normales del pais, con 

asistencia de funcionarios del NEC, personeros de CONDER, representantes de 

todas las Normales del pais, asi camo tabThin una fuerte representici6i de
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la Central Obrera de Maestros de Educaci6n Rural (COMER). Desafortunadamen

te el seninario no logr6 sus principales metas. Las actas del seminario se 

encuentran en el Primer Sninario Nacional Especializado a Escuelas Nornmles 

Rurales.
 

Entrenamiento Docente. Entrenamiento Docente o Mejoramiento Docente, 

fue responsabilidad del Camponente I, pero fue ccmpartida por todos los otros 

canponentes, inclusive el de construcciones y fue realizada a trav~s de tra 

bajos de campo y cursos a corto plazo. 

El trabajo de campo de todos los ccmponentes fue minimo por falta de 

transportaci6n. En cuanto al Ccmponente I, como ya se ha dicho, visit6 a 

cada uno de los ncleos bajo influencia del Proyecto, en pocas oportunida 

des durante el transcurso del Proyecto. Los otros canponentes tambin hi 

cieron su trabajo de campo. (Ver las respectivas secciones de cada ccmpo 

nente para considerar este asunto). 

Los cursos a corto plazo generalmente fueron realizados por los Compo

nentes I y III con el apoyo y colaboraci6n del Camponente II, en forma de 

provisi6n de local y evaluaci6n del evento. En realidad, se realizaron muy 

pocos cursos en vista de lo mucho que se necesitaba hacer, pero tambi6n hay 

que notar que todo este trabajo fue en gran parte anulado por el cambio cons 

tante de docentes en el campo. Por ej eplo, el personal entrenado en los se 

minarios fue asignado a los ndcleos bajo la influencia del Proyecto, o se 

los asignaba a niveles donde la preparaci6n recibida en los saninarios no 

les era dtil y algunas veces los profesores eran asignados a los sainarios 

que no estaban dentro del grea del Proyecto. Aparente-,ente los vidticos fue 

ron utilizados camo nico incentivo en el caso de muchos profesores.
 

Mejorar la Calidad Profesional... Mediante Literatura Profesional. En 
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ctumplimiento de este objetivo se produjeron varios materiales algunos de los 

cuales fueron diseninados entre profesores. Entre lo producido por el Compo 

nente se encuentra: "Unidades de Trabajo".; un texto "Curso Multigrado"; una 

monografia en PERT; Planes y Programas de Normales Rurales; "Aternativas de 

Planes de Estudio"; un PERT en la administraci6n de desarrollo de curriculun 

Manual de Funciones Administrativas para Escuelas Normales Rurales, y Teoria 

de Sistepnas Aplicados a la Educaci6n. 

El Componente tambin redact6 y disenin6 una revista, Mentor, con arti

culos de interns profesional a diferentes niveles, que segdn camentarios pa

rece haber tenido buena acogida por el profesorado. 

Factores Restrictivos. 

En cuanto al trabajo a desarrollarse en Vacas, dos factores sobresalien 

tes frenaron campletamente la labor del-componente en esa Instituci6n. Uno 

fue la infraestructura que no estaba preparada para los requerimientos del 

trabajo a realizarse. El otro factor fue que durante un timpo prolongado y 

critico, cuando se podia haber hecho trabajo de entrenaniento en servicio y 

llevar a cabo experimentaci6n del curriculLn replanteado, un grarn nhero de 

profesores se hallaban en Colcmbia becados y sus puestos estaban ocupados por 

suplentes. A esto se puede sumar las relaciones poco cordiales entre el Ad 

ministrador en Vacas y los mianbros del Canponente. 

Otros factores que negaron la.marcha exitosa del Canponente en relaci6n 

al mej oraniento docente fueron: 

El programa de incentivos, viviendas, bibliotecas, salarios, y becas su

fri6 muchas denoras, hecho que produjo resentiniento en el personal docente y 

desconfianza hacia el Proyecto rehusando los mismos su participaci6n entusias 

ta en las actividades del Proyecto, excepto en cursos de corto plazo, 
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y con fines de recibir vidticos. 

La falta de coordinaci6n entre los ccmpor.entes cre6 confusi6n y desor

ganizaci6n. Aparentanente el Ccmponente II seria el coordinador de todos 

estos esfuerzos, pero esto sucedi6 y los diferentes grupos iban al campo si 

habia movilidad y realizaban cursos sin consultar con el ccmponente, y sin 

basarse en un previo diagn6stico, lo cual ms de una vez result6 en una du

plicaci6n de horarios y de esfuerzos. 

No hubo coordinaci6n con los padres y otros mienbros de la conunidad 

para recibir sus sugerencias y crear buenas relaciones, falta que cre6 re 

sentimientos hacia el personal del Proyecto quienes a veces fueron privados 

de llegar a los ndcleos. 

Por 6ltimo pero no menos importante, estA el hecho de cue los docentes 

de los seninarios si bien conocian la materia a presentarse no tenian expe

riencia en t~cnicas y estrategias de cxno conducir seninarios. Hubo algunas 

excepciones en formaci6n docente. 

Por supuesto, la extensa 6rea geogrlfica que camprendia el Proyecto, hi 

zo casi imposible el seguiniento oportuno y la provisi6n de continuos servi 

cios de mejoraniento docente, raz6n por la cual la supervisi6n por parte del 

personal del Proyecto fue insuficieLte. 

Recarendaciones. 

En cualquier sistena educacional el profesor es el factor imprescindi 

ble. No importa cual sea la calidad del curriculum o la falta de materiales 

didIcticos, el buen profesor desarrolla un programa de cualquier curriculum. 

El buen profesor crea un ambiente de ensehanza-aprendizaje casi en cualquier 

situaci6n. 

Se pueden delin ar cuatro aspectos b~sicos en un buen programa de forma 
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ci6n docente: 1) la oportunidad de conocer a fondo una variedad de Tn'teria

les y contenidos, 2) la oportunidad de adquirir una variedad de t~cnicas y 

estrategias para la ensefianza, 3) la oportunidad de desarrollar una base co 

mo para desanpeflar la labor requerida, y 4) la oportunidad de actualizarse. 

Los primeros dos aspectos son auto-explicativos. El tercero es el aspecto
 

del programa que ayuda a que el profesor conozca cuIndo y c~mo ense-ar y 

qu6 t~cnicas y estrategias utilizar. Areas tales ccmo sicologia, sociolo 

gia, socio-psicologia y antropologia ayudan al profesor a conocer al educan 

do y su ambiente con un poco mis que una afectividad ciega. El cuarto as 

pecto le dA al docente el marco dentro el cual se conocerA y se aceptarg a 

si mismo, con todas sus cualidades positivas y negativas, se auto-responsa

bilizarg de su propio desarrollo y se eppearg desinteresadamente en ayudar 

a otros, porque ellos tambin estgn en el proceso de desarrollo. En breve 

esta es la base de la nistica del maestro. 

Un buen programa de formaci6n docente debe volcarse a las demandas de 

la sociedad, ya que la educaci6n debe servir a la sociedad y por deber se de 

be hacer lo que la sociedad denande no importa c6mo se defina este rol. Se

ria err6neo concebir la educaci6n camo agente de cambio social ya que es frd 

gil ante el poder politico, religioso y econdmico y ante las normas de la so 

ciedad en general, pero en el buen cumplimiento de formar ciudadanos respon

sables y criticos, 6stos a su vez se empeharn en mejorar su sociedad en for 

ma continua. Es decir, en su funci6n de mantenimiento, la educaci6n deberia 

de tener un gran impacto en el desarrollo de la sociedad. En fin, un buen 

programa de formaci6n docente debe responder a la tarea en el aula y el pro

grana educacional debe responder a las necesidades y aspiraciones de la so 

ciedad. Sucintamente, especialmente en un pais en desarrollo, la educaci6n 

debe ser entendida como una agencia Imprescindible en los esfuerzos de desa
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rrollo del pats y deberia figurar con praninencia en el plan nacional de de 

sarrollo. Igualmente, al maestro se debe concebir como el personero impres 

cindible de esa agencia. 

Con estas consideraciones en mente, se reccienda: 

- Que los programas de formaci6n docente gocen de un marco filos6fico 

bien definido que sirvan de gufa en el desarrollo del misno y de pa

rrnetros para evaluar su efectividad. 

- Que los programas de formaci6n docente se basen en principios educa

cionales sanos, tanando en cuenta tecrias de psicologia, sociologia, 

socio-psicologia y antropologia, de modo que el producto final, el 

profesor, responda a las necesidades reales del educando y a los pro 

blemas y aspiraciones de la sociedad. 

- Que los program den amplia oportunidad al dicente para que se co 

nozca a si misno y pueda enprender el camino de la au'o-actualiza 

ci6n, porque s6lo cuando el profesor se conoce a si mismo y sabe lo 

que tiene se puede volcar desinteresadamente a otros. 

Seria por dens decir que tal prograa proporcionaria al futuro profe

sor conocimientos profundos y una variedad de t~cnicas y estrategias pedag6 

gicas. 

Para continuaci6n del Proyecto, se reconienda: 

- Que el Manual de Administraci6n se teinine de desarrollar, incluyen

do una secci6n en reglanentaci6n de procesos. 

- Que se elabore un manual de administraci6n, a nivel de ntcleo esco 

lar.
 

- Que el personal de este Ccxnponente tenga ingerencia en la Inplanenta 

ci6n del PER-I. 
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4. Educaci6n No Formal 

Antecedentes 

En virtud del Convenio de Pr~stamo AID-511-V-054, se establece como una 

parte fundamental la existencia dentro de su estructura y funcionamiento del 

denominado Ccponente III, y el misno tendrd a su cargo lo concerniente al d 

rea de Educaci6n No Formal, y esto en base al criterio mannado del Diagn6sti 

co General de la Educaci6n Boliviana, que establece la necesidad de investi

gar y experimentar en este campo educativo, que por su mismo contexto y filo 

sofia es, inclusive a nivel mundial, materia de incesantes investigaciones y 

experimentaciones en procura de encontrar delineamientos apropiados a las di 

ferentes necesidades de los grupos marginados de la Educaci6n Formal o Siste 

mAtica dependiendo de cada pals el determinar qu6 Area de 6sta querria im

plemnentarla. 

Es necesario aclarar y reiterar lo que se ha dicho a travs de los cap! 

tulos anteriores, que la falta de objetivos claros y especificos de todo el 

Proyecto, afect6 tambi~n como es natural a 6ste Ccmponente, e inclusive la 

falta de determinaci6n de la filosoffa y carecter del Proyecto, pormiti6 si

rias distorsiones on cuanto a su funcionrniento, ya que la mayor de las ve 

ces y por gran parte de los funcionarios del mismo Proyecto se lo entendi6 

como de "Desarrollo" y "Servicios", descontando quo inclusive por su nan 

bre era do car6cter "Experimental Fonmativo". 

Esta distorsi6n afect6 trunendamente y en foniva especial al Cnponente 

III do Educaci6n No Foni al, ya quo era notorio quo, de acuerdo al criterio 

del primer Jefe do esta unidad, la actividades; del rnimho 61o debfrin cir 

cunscribir;e a la realizaci6n do tareas; de arborlizacirOi, conitsrucci6n de le

trinas, captaci6n de agas, dejaldo de e ;te rnxdo entado el cirit.iCo de pren 
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tar "servicios" a las camunidades, dejando a un lado en forma implicita el 

cargcter educativo que esta Area de Educaci6n No Formal debta perseguir.
 

Al hablar de este Coponente debanos referirnos necesariamente a dos e 

tapas en su conceptualizaci6n, una que ya hanos definido en el anterior pd

rrafo y que dura aproximadamente hasta 1978 y otra en la que el mismo CcMpo 

nente trata de buscar un enfoque y estrategia de acuerdo al medio ambiente 

rural boliviano y su apropiada aplicaci6n, en busca de un desrrollo inte 

gral del hcrbre campesino, y cuya filosofia se la d6 a partir de 1979 hasta 

el fin del programa y cuya defirnici6n y determinaci6n filos6fica lo darA el 

juicio de quienes puedan continuar o revisar estos procesos. 

En este punto, que considero Algido ccmo es natural pensarlo, tuvo que 

ver mucho ei liderato provisto a este Canponente en cada una de estas eta 

pas, y que analizaranos mAs concretamente en la secci6n de factores restric 

tivos.
 

Otro factor que puede establecerse como algo que afect6 el apropiado 

desarrollo de este Componente, seria el de quo no cont6 por el lapso de a 

proximadanente dos afios con un Asesor por parte dc la LMI y especificamente 

en el Area de Educaci6n No Formal, ya quc s6lo el Asesor on Pdio y Ccmni

caciones procur6 por alglin tiempo dar alg n ascsorumiento al respecto, al i 

gual que un Asesor en Artesamias, quo poco o nada pudo hacor on virtud do 

no contar con la Infrao.structura y H quinas-hzrrioientas necesarias. 

Tnbi(n scrA necesarlo anotar quo de pairte del personal boliviano, exis 

tian l.icos conochidento; de In fundauuntaci6n de !Educaci6n No Foniil, po

ro umi. lucha de l Iddrato y una probhcm/tica (10 relacionV,; Interpersonales, 

no habin ponnitido que o;Lt grLpo funciono c(1io tal, encurdrado a la; carac

teristicat; bfsicos: d lducAci6n No 'onivil. 
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El Ccmponente, hasta cierto punto debi6 sufrir un periodo de crisis o

peracional ya que el Convenio y otros docunentos ponen denasiado 6nfasis en 

la formaci6n de un sin nimero de grupos, que indistintamente tienen que de

terminar el funcionamiento y operabilidad del Proyecto, creando con 6sto so
 

lo una "Super Estructura Grupal", sin tana de decisiones, ni influencia di

recta de creaci6n y responsabilidad de ejecuci6n. 

Finalmente podriamos indicar en esta parte, que la llamada "Coordina 

ci6n Interinstitucional" nunca lleg6 a funcionar, quizd porque el Ministe 

rio de Educaci6n por decisi6n unilateral se subroga esa posici6n y tambi6n 

por otra parte la falta de una apropiada entrategia en la organizaci6n de 

este ccmit6 multisectorial, a pesar de que en una o mds veces este trabajo 

fue designado especificamente a algn funcionario del Proyecto. 

Actividades Globales.
 

El Ccnponente de Educaci6n No Formal, antes de establecer sus objetivos 

generales y especificos, trabaj6 en la determinaci6n de una filosofia para 

su funcionamiento y es asi ccmo lleg6 a definir en primera instancia, que el 

sujeto de sus futuras acciones involucrarfa al hcmbre campesino rural, caren 

te de una educaci6n carpleta y a quien no se le dieron las oportunidades ne

cesarias para desarrollar todas sus destrezas y habilidades, pero no falto 

de inteligencia y -:onocimientos b6sicos que pueden ser base fundamental para 

su desarrollo. 

Tampoco crcy6 conveniente a trav6s do sus programas de Educaci6n No For 

mal, crear haiibres quo scan f6cil presa do la manipulaci6n y la necesidad de 

rwino do ol)ra scmicalificada. MAs bien so opt6 por cmpczar la formaci6n de e 

se hanbre, en su esencia btisica a trmv6s dc su propio anrlisis y criticisno, 

para quo 61 mi.,no sea quien aprenda a determinar sus propias nocesidades, so 
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pa 	priorizarlas y por fin se Enbarque 61 mismo en el dificil proceso de so

luci6n de sus problemas. 

Es asi como estos criterios sirvieron de base principal de los progra

mas de Educaci6n No Formal, ampezando para nosotros un ciclaje que nos pare 

ce l6gico: 

a) 	 Organizaci6n de si mismo y su camunidad. 

b) 	Tcra de conciencia y formaci6n del sentido critico 

c) 	 Formaci6n o fortalecimiento de grupos identificados por una misma 

necesidad u objetivo, y 

d) Determinaci6n de sus necesidades educativas, los procesos l6gicos
 

de 	aprendizaje, a la par que el desarrollo de ciertas habilidades.
 

Este Ccnponente quiso y trat6 de romper el esquena tradicional de ayuda 

con que el campesino habia venido funcionando desde unas d6cadas atris, a 

trav6s de programas cuya reversi6n en su beneficio, hasta el mamento, no pa 

recen haber sclucionado ni en parte sus problenas y no se trata de crear m~s 

individuos que sean ficiles victimas del "Desarrollo", sino por el contrario 

con procesos adecuados determinen ellos sus propios valores y se sientan par 

te integrante de un mejoramiento integral que redunde en mej ores vidas para 

si y un desarrollo arm6nico del pais en todos sus factores. 

Con esta filosofia cano pranisa el Ccmponente se fij6 los siguientes ob 

jetivos generales: 

a) 	 El logro de cambios estructurales en lo social, asi ccmo tambi6n en 

la diversificaci6n y fortalecimiento de la base econ6mica en el pla 

no 	de las caunidades, y
 

b) 	 Llegar gradualmente con las comunidades a una mayor integraci6n so

cial, politica y econmLica.
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En base a estos objetivos y ciertas actividades delineadas en algunos 

docunentos, el Camponente estableci6 su 'Marco Te6rico de Acci6n en Educa

ci6n No Formal", formando ccmo base 4 grandes Areas de acci6n: a) Ccmuni

dad; b) Curriculutm; c) Capacitaci6n; y d) Coordinaci6n Interinstitucional. 

En las reas anotadas se determin6 asi mismo cumplir con las funciones de: 

Investigaci6n, Programaci6n, Ejecuci6n y Evaluaci6n. 

Para una concepci6n ms amplia y real de todo lo hasta aqui anotado y
 

en base al interns del lector de este informe, 61 mismo puede ranitirse al
 

docunento "Objetivos, Estrategias y Actividades" del Ccmponente lll-Educa

ci6n No Formal, elaborado en Agosto de 1980.
 

Las actividades globales que el Cacponente a trav~s de sus funciona 

rios realiz6 en la implenentaci6n de cada rea fueron las siguientes:
 

Investigaci6n de la Cariunidad.
 

Los mienbros ncminados en 1977, camo t~cnicos del Canponente de Educa
 

ci6n No Formal, establecieron el diseflo, elaboraron el furmulario correspon
 

diente para aplicar una investigaci6n base a nivel de las 21 camunidades o
 

ndcleos pre-establecidos en el Convenio, efectuaron su aplicaci6n, y tabul,,
 

ci6n de datos referentes; esto ocup6 al personal durante 1977 y parte de
 

1978.
 

Es lamentable en esta actividad referirnos a que no existen los corres
 

pondientes datos finales ni las monograffas previstas, a ns de s6lo una de
 

ellas correspondiente a "Paracty" y que fue elaborada por el t~cnico en Ar

tesanilas como una muestra de c6mo debia establecerse su formulaci?"i. Es no
 

totio que a pesar del esfuerzo realizado por el equipo en el disefio, formu

laci6n y aplicaci6n de la investigaci6n, el trabajo y timpo dedicado a ello
 

se desperdici6 preponderantenente por falta de una buena direcci6n y orien
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taci6n de quienes en ese tiEnpo manejaban el Proyecto y el Camponente respec 

tivanente. 

Tenemos que referirnos en este aspecto, tambiin camo un factor que in 

cluy6 en su terminaci6n, al hecho que la misma investigaci6n en su disefio y 

formulaci6n no estaba ajustada a su realidad cientifica, la foniiulaci6n de 

147 items, impedia el cruce de informaci6n necesaria, a la vez que gran par 

te de ellos, no incidian en sus resultados, siendo por lo tanto indtiles pa 

ra el efecto.
 

Muchas veces el equipo hizo renovados esfuerzos por concluir esta inves 

tigaci6n, pero la falta o desaparici6n de datos, asi cano la ausencia de quie 

nes lo habian ejecutado, hizo iniposible cualquier intento de finalizar esta 

tarea, caso que despu~s afect6 a las actividades del equipo, porque no se en 

contraban los datos necesarios para cumplir con actividades llanadas a solu

cionar problemas especificos de cada ccmunidad. 

Organizaci6n de la Corunidad. 

Simult~neanente en los afios 1977 y 1978, el equipo de Educaci6n No For

mal, incentivd a las ccmunidades a establecer una nueva organizaci6n de las 

mismas, basndose en los siguientes criterios: 

- Que las instituciones camunitarias generalmente dependian del sindi

calismo o clero, volvigndolas dependientes de sus estructuras. 

- Que no existia una organizaci6n de base de la ccmunidad misma que pro 

cure ayudar a resolver los diferenteq problemas y necesidades, ya que 

las existentes tenian otras metas y objetivos. 

- Que en las organizaciones conunitarias ya indicadas, por su sistema 

tradicional, habian cerrado las puertas de un liderazgo potencial a 

aquellos individuos que no estuvieron de acuerdo con sus criterios y 
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marcos politicos.
 

Aceptada por las canunidades esta nueva orientaci6n sugerida por el pro 

grama, se crean los dencninados Ccmit~s de Asistencia y Desarrollo Ccmunal 

(C.A.D.E.), los cuales con el correr del tiempo, vienen a cumplir los obje 

tivos para los que fueron creados convirtindose en nexos de programaci6n y 

ejecuci6n de varias obras en bien de sus propias ccmunidades. 

Entrenamiento y capacitaci6n. 

El equipo t~cnico del Ccmponente, sabiendo que Educaci6n No Formal era 

un tena no muy conocido en los diferentes estratos especialmente a nivel 

de los profesores t~cnicos con quienes tendria que realizar mancamunadamente 

algunas acciones, asi como tambi~n a nivel de la comunidad, se propone tamar 

esta grea ccmo una de las que mayor incidencia deberia tener en la vida del 

Proyecto y del Ccnponente. 

En cada entrenamiento o seninario previsto, si bien los objetivos espe

cificos podian variar de uno al otro, el objetvo general de estos fue pro

porcionar los debidos conocimientos sobre los fundamentos y filosofia de la
 

Educaci6n No Formal, asi cano tambin el de transferir o experimentar metodo 

logias y estrategias apropiadas al contexto rural boliviano y al sujeto 16gi 

co de este tipo de educaci6n que no es otro que el adulto y joven marginados 

del proceso formal y sistentico de la escuela. 

Con respecto a 6sto, debEmos poner en relieve que el equipo t6cnico de 

profesionales bolivianos, experiment6 y aplic6 metodologias apropiadas con 

la Andragogia, los mismos, que por su esencia difieren de los m~todos tradi 

cionales que se utilizan en la escuela, colegio y hasta en la Universidad. 

Cuando hablamos de estos m~todos, que b~sicamente pueden ser referidos como 

Dinmica de Grupos, Thcnicas de Relaciones Hunanas, Thcnicas de Motivaci6n,
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Juego de Simulaci6n, Cintica, los mismos causaron realmente impacto debido 

a su mismo caracter esencialmente participativo. 

Era notorio ver los 6xitos logrados bajo estas nuevas metodologlas que 

han revolucionado el proceso de ensefianza-aprendizaje, dejando a un lado la 

cl~sica conferencia, por cuyo conducto realmente no se obtiene ningn resul 

tado positivo, :.m~s de establecer un proceso cansino que tarde o tenprano 

obligard a que los participantes de cualquier grupo anpiecen a desertar del 

mismo. 

Cano no es del caso tratar en este informe las evaluaciones parciales 

de todos estos seniLarios de entrenamiento, a quienes sea de inter6s pedi

mos referirse a los doccrnentos qe para cada efecto elabor6 el Ccuponente 

III de Educaci6n No Formal.
 

Durante los dos afios (1979-1980) en que se producen los efectos de 

este entrenamiento s6lo a modo de referencia, indicaranos que se dieron se 

minarios para 22 Directores de Ndcleos y 305 profesores de ramos t6cnicos. 

De todo es':e personal capacitado, a la finalizaci6n del Proyecto habiamos 

identificado que s6lo 28 de ellos constaban todavia camc docentes de los 

ncleos de influencia, esto viene a representar s6lo el 9%del total, que 

mantuvo cierta secuencia en su capacitaci6n, ya que el resto habia sido mo 

vilizado a otros ndcleos. 

Si bien quienes reciben entrenamiento y son trasladados, pueden efec

tuar en cualquier lugar un mejor proceso o trabajo, no es menos cierto que 

para el Componente de Educaci6n No Formal, constituy6 uma de las barreras 

m~s dificiles en el logro de sus objetivos, ya que con un cambio tan fuer

te camo el que anotamos, todo intento de hacer un seguimiento secuencial, 

a la vez que un entrenamiento ms profundo, incidia esta falta de permanen 
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cia en los ntdcleos del personal entrenado. Quizi hubiese sido muy distinto
 

si hubi~ramos contado con personal docente sin mayores cambios o traslados
 

durante la vida del Proyecto.
 

A la par del entrenamiento o capacitaci6n provista, los profesores t6c
 

nicos y el Componente de Educaci6n No Formal, cclmprcetieron su acci6n en el
 

entrenaniento y capacitaci6n de los llamados 'Prcmotores Campesinos" con el
 

criterio de que en otros paises se estaban o habian formado cierto tipo de
 

"Facilitadores de Comunidad" y el 6xito remarcado en esos programas hace que
 

el equipo considere la necesidad de establecer un grupo de personas de las
 

propias ccmnidades, que con el correr del tie-apo fueran los mejores recur

sos de cada canmmidad y cuyos prop6sitos no fueran otros que el de promover,
 

catalizar y estimular las diferentes acciones de Educaci6n No Formal c cada 

una de las ccmmidades.
 

Otros de los objetivos de la promoci6n de este grupo fue el de aprove

char el elenento joven de cada cannidad, con el fin de proveerles un lide

rato efectivo, que vendria a reEmplazar los actuales cuadros organizaciona

les, preparando por consiguiente gente capaz en organizar y dirigir los des
 

tinos de sus comunidades en un futuro ruy cercano.
 

Es notorio ver que en el proceso de acci6n durante el Proyecto, este 

personal ent.enado era ncninado para ocupar posiciones directrices de los 

Canit6s de Asistencia y Desarrollo, imprimiendo de cqte modo mayor efica

cia a sus organizaciones comurales. 

Consecuentanente las acciones de este campo de capacitaci6n se orienta
 

ban como una cadena, ya que por obvias razones surgian inquietudes suscitadas
 

por los profesores y prcmotores, y el equipo tenia que convergir necesaria

mente en el entrenamiento a las ccnmunidades o a grupos de inter6s formados
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por determinaci6n propia de los individuos en dada counidad, luego de un a 

ndlisis determinante de sus propias necesidades.
 

El entrenamniento provisto a las cammidades por lo general basaba su 

acci6n en procurar un mejoramiento de las relaciones humanas y el promover 

motivaci6n sobre la necesidad de conocer los fundamentos b~sicos de Educa 

ci6n No Formal y formar grupos hamog~neos en cuanto a sus intereses y a la 

soluci6n de sus necesidades. 

En la dItima etapa del Proyecto y tratando de llegar a la parte final 

de una fiLofia apropiada para el desarrollo integral, el Componente enpe

z6 a dar entrenamiento o capacitaci6n a diversos grupos camunitarios, para 

la formaci6n de grupos de desarrollo econanico sean estos cooperativas, cen 

tros artesanales de producci6n y otros, etapa que coincide con la filosofia 

del Gobierno Nacional de procurar la formaci6n de este tipo de organizacio

nes, criterio que vino a favorecer nuestra acci6n educativa tan esencial en 

este aspecto, ya que asi no se dejaba al azar la conformaci6n de dichos gru 

pos, sino que la misma m~s bien giraba en torno a una conciencia real de su 

necesidad de formaci6n y par lo tanto su existencia no seria efimera cano 

lo es en otro tipo de instituciones de esta indole. 

Manual de Educaci6n No Formal y Folletos de Apoyo. 

En esta grea aunque el interns del equipo por desarrollar un Manual de 

Educacin No Formal fue notable ya que estaba consciente de la necesidad de 

elaborar una guia curricular que orientara al profesorado t6cnico encargado 

de esta misi6n en el grea rural, asi cano tambi~n de ser un instrunento de 

utilidad para cualquier docente o agente de canbio, no es menos cierto que 

el tiempo que quedaba para la terminaci6n del Proyecto no permiti6 su fe 

liz culminaci6n. Es con todo alentador que ha quedado establecida la idea 
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de la necesidad del mismo.
 

Hay que indicar aderns que la mayoria de los t~cnicos del equipo tenian 

desarrollados los tenas b6sicos y sustanciales en diferentes _reas cano Sa 

lud, Hogar, Recreaciones, Agropecuaria y Educaci6n Bsica, siendo por lo tan 

to necesario armar el manual de acuerdo al disefio pre-establecido. 

Conforme se iba procurando el entrenamiento y capacitaci6n a diferentes 

niveles, en el disefio mismo de cada seninario se prevela la elaboraci6n de 

diferentes documentos de apoyo, en base a las greas relacionadas con Educa 

ci6n No Formal, por lo tanto el Proyecto cuenta ya con material propio ela 

borado en Bolivia sobre este tena tan trascendental camo la Educaci6n No For 

mal y cuya bibliografia inclusive es muy escasa y en la mayoria de los casos 

s6lo genrica y filos6fica. 

En el mes de novieibre de 1980, se escribi6 un pequefio docunento titula 

do 'Manual de Bolsillo de Educaci6n No Formal", que en rasgos generales iden 

tifica las greas y estrategias apropiadas para quien quiera hacer Educaci6n 

No Formal; ademns 6sto constituy6 un peq1efio adelanto de lo que podria ser 

el "Manual de Educaci6n No Formal". 

Logros Generales. 

En los pirrafos anteriores henos descrito aunque someramente cierto ti 

po de logros en las actividades realizadas, por lo tanto a continuaci6n tra 

tar6 de esbozar especificamente algunos de ellos. 

- Aunque la Educaci6n No Formal no es de reciente descubrimiento, el 

desconocimiento de su filosofia general y sus objetivos eran descc

nocidos casi a nivel general por parte del docentado boliviano, per 

mitiendo con esto que se confunda inclusive con otras 6reas cano De 

sarrollo de Camunidades o Educaci6n de la Caunidad. El trabajo in 
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cesante del Equipo de Educaci6n No Formal permite hoy al Ministerio 

poder contar con docu-nentos y personal entrenado de lo que es y c6

mo hacer la Educaci6n No Formal. 

- Se ha permitido a trav~s de este Canponente, el establecimiento de 

una posible estrategia de acci6n en Educaci6n No Formal para el sec 

tor rural boliviano, una estrategia acorde a la sociologia del hom

bre rural, en procura de su enaltecimiento y no en detrimento de sus 

valores culturales y conocimientos b~sicos generales para procurar 

su desarrollo integral. 

- La capacitaci6n ha permitido al Camponente ver con claridad que la 

formaci6n de docentes a nivel de las Normas de ramos t~cnicos adole° 

cia de fallas substanciales en sus curriculos y correspondientEnen

te en sus planes y programas. Cada saninario dejaba ver grandes va 

cios en cuanto a la calidad profesional del docente; por tal inquie 

tud el Canponente determin6 realizar una encuesta a los profesores 

t~cnicos y cuyos resultados del andlisis respectivo, coinciden con 

criterios ananados dltimamente del Ministerio de Educaci6n, en cuan 

to se refiere a la reestructuraci6n de Normales. 

Seria l6gico y de desear que el NEC utilice este docunento analiti

co caom base para cualquier cambio, ya que este constituye un docu

mento de estudio b~sico del docente t~cnico boliviano. 

Las metodologias aplicadas en los seninarios de entrenamiento, sien

pre fueron catalogadas camo novedosas y pr~cticas, lo que nos lleva 

a pensar que la innovaci6n conseguida a trav~s de este Camponente, 

debe ser estudiada con profundidad, con el fin de establecer su a 

daptaci6n en la diddctica que se imparte a nivel de las Normales e 
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inclusive deberfa ser una de las dreas de entrenmiento de los do

centes en servicio, con el fin de procurar un cambio en sus proce

sos de ensefianza-aprendizaje. 

Quiz24 uno de los logros ns importantes para el equipo t6cnico es 

el de haber fortalecido la creaci6n de grupos de inter6s, pero con 

una orientaci6n y objetividad de desarrollo econdnico a la par que 

educativa, destruyendo el tambi~n tradicional criterio de formar 

grupos para tareas rutinarias, donde si bien se desarrollan cier 

tos tipos de destrezas, no es menos cierto que no estgn acaripana 

dos de su respectivo y 16gico proceso educativo y su cargcter pro

yectivo de mejoras econdmicas y sociales.
 

Factores restrictivos del Ccmponente. 

En posible que este capitulo sea quiz1 el que menos llame la atenci6n 

y el que mayores reparos tenga, por el principio l6gico y humano de no des

cubrir nuestros errores personales ni organizacionales, pero si tratamos de 

lograr un crecimiento institucional es necesario detectar las fallas con el 

fin de cambiar ciertos procesos y factores que de por si coartan el 6xito 

de las instituciones. 

Persoral. 

Esta quizA fue una de las fuerzas restrictivas nis fuertes del Cauponen 

te y que vista desde dos &ngulos podriamos determinar lo siguirte: 

a) Segdn el convenio se estableci6 la incorporaci6n de 10 t6cnicos mAs 

un Jefe de Componente. En la realidad, s6lo el afio 1977 cont6 con 

el ncdmero requerido, los afos 1978 y 1979 contaron solhnente con 8 

t~cnicos y para 1980 finalmente este ninero se habr, reducido a 5. 
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Para una mejor referencia del lector henos preparado el siguiente 

cuadro: 

Especialidad en Posiciones requeridas 
Ncbres 1977 1978 1979 1980 en Proyecto por el Convenio 

Profesores: 

J.C. Crespo x x 1/2 -- Jefe de Camponente 1 Jefe de Grupo 
A.Toranzos x .. .. .. Artesanfas 1 T6cnc. en Salud 
A.Tardio x .. .. .. Desarroll.Materia- 1 T~cnc. en Nutrici6n 

les 
F.Rojas x .. .. .. Investigaci6n 1 T~cnc. Alfabetizac. 
C.Rojas x x x -- Relaciones Hunanas 1 T6cnc. Educaci6n 

Ccmunid. 
E.Alc6cer x .. .. .. Hogar 1 T6cnc. Artesanfas 

Rurales 
H.Torrico x x .. .. T. Camunidades 1 T~cnc. Cooperativas 
J.Dalence x x x x Agropecuaria 1 T~cnc. Econ.Dcm6stic. 
L.Villarroel x x x x Recreaciones 1 T6cnc. Finanzas y 

Organizaci6n 
R.Paravicini (+) x x x x Recreaciones 1 T6cnc. Mercadeo 
R.Claros -- x x x Alfabetizaci6n 1 T6cnc. Agropecuaria 
F.Trigo x . . x Salud 

T.Campero .. .. x -- Radio 

A.Soria G. -- x x -- Salud 

J.Scnp6rtegui .. .. . x Recreaciones 

A.Lozada .. .. . 1/2 -

R.Vargas .. .. . 1/2 -

G.Claure x x x x Radio 
Sr. D. Villegas x x x x Radio 

Cao pudo verse en el cuidro anterior, tmpoco cn las especialidades en 

que fueron minfinizadac a1gtuos, t6cnicos Ilevaban los requisitos de posi 

ciones determinndos en el Convenio. 



b-	 Una falta de politica en Administraci6n de Personal, en unos casos
 

y la presi6n sindical en otros, no permiti6 que la ubicaci6n de
 

los tcnicos fuera hecha de acuerdo a un sistna apropiado de "Se

lecci6n, lo que en ms de un caso permiti6 la llegada al Componen

te de personal sin ninguna formaci6n o experiencia dentro de las
 

especialidades asignadas que, junto a una falta de motivaci6n e in
 

ter6s, hizo que en ros de un caso se convirtiera en dcnora para el
 

resto del equipo profesional.
 

Liderato.
 

El grupo tuvo que soportar tambi6n una lucha interna de liderato ya que 

si bien 6sta no era abierta, era percibida por sus mirrbros v el resto de la 

instituci6n. En esta lucha por el liderato podriams empezar por la "cabeza de 

la Unidad", que no realizaba esfuerzo alguno por mejorar las relaciones con 

otras partes y menos formar y fortalecor su organizaci6n interna. So lucha

ba, ademis, contra la existencia de un "lider nato" que sin estar en Ia es 

tructura formal del poder y por su gran influencia dontro del equipo pudo ha 

ber sido aprovechado por la "cabeza do unidad", para en base a sus condicio

nes y entusiamio lograr un esfuerzo conjunto y planificado con el fin de me-

Jorar In efectividad y bienestar do In orgnnizaci6n. Ris bien aquel miraba 

al otro s61o en sentido atentatorio a su poder y gastaba sus esfuorzos en u

nl confstante defen;a y agresiv ldd, estableciendo en esta fonna bloqueos y 

conflicto; interperscmiles y grupale;. 

Como corolario de este asunto poduno!; identficar clarianente dos etapas 

mi In vida del Cariponente, mia 1lena de conflicto; v ineficacla y otra en 

que se hizo un e;fuer;o ir'vnc(mMido tilchli;ive, por gantar ol ticmpo perdido y 

mejorar 1o e!tandar; do trabaJo y producci6n. 
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Apoyo Logistico. 

Dentro de este campo, el equipo no tuvo realmente un adecuado apoyo, 

tanto en lo que se refiere a personal adicional necesario para cumplir ob

jetivwnente sus trabajos, ccmo la falta de un disefiador de materiales ins

truccionales y un dibujante condicionado y pref arado para un trabajo apro

piado ccmo lo es el trabajar con adultos en Educaci6n No Formal. 

Dentro de esta drea podanos hablar asimismo de la falta total de equi 

pos audio-visuales que permitan un trabajo de motivaci6n e incentivaci6n a 

propiadas y, que ccmo he dicho en muchos de nuestros informes, creo que en 

ni guna parte del mundo se ha dado ccmo en este caso, en que un equipo de 

profesionmles dedicados a la Educaci6n No Formal y do adultos no cuente ni 

siquiera un Proyector de Cine de 16 ram. y su correspondiente generador. 

Trabajo de Campo. 

La falta de fondos para el pago do vi~ticos y carburantes, re convir

ti6 en la espada de Damocles de este Canponente y creo que del Proyecto to
 

do, y es asi ccmo no se pudo realmente cumplir funciones en el campo dentro 

del seguimiento al trabajo programdo con los profesores t6cnicos, promoto

res ciimpesinos, grupos de inter6s y ccmunidades. Del tianpo programado pa

ra este efecto, no se llegaba a cumplir muchas veces ni el 30 % do lo esti

mado anualmente. 

Recalcando sobre este asunto, para Educaci6n No Formal era do notorio 

inter6s poder aplicar en formr experimental muchos do los trabajos ya esta 

blecidos en la oficinrui, condicionmndo sus labores a unr cuiplalnentaci6n 16

gica do la teorin con In prctica y, al fallar &-;ta, iluchas do las cosas pa 

recian irrelevantes por falta do aplicaci6n prictica. 
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Apoyo Interno a Educaci6n No Formal. 

Ccmo otro factor restrictivo a este Componente, podriamos determinar la 

falta de apoyo interno a la filosofia y estrategias sefialadas por el equipo, 

debido a que la mayor parte del tiempo se creia que este era un prograna de 

"Servicios" y no de 'Txperimentaci6n Educativa" (Formativa), sin descontar 

desde luego que es rms f~cil "construir cosas" que "educar a la gente" sobre 

la necesidad de utilizar y mantener esos factores infraestructurales. 

El desconocimiento misno de la filosofia fundamental de Educaci6n No 

Formal se prestaba para darse este caso ya que muchos se permitian dar sus 

opiniones cerradas al respecto, asi com la de llevar la voz de desaliento 

a las tareas quo cumplia el equipo. 

Es necesario aclarar que en sus planes de trabajo, a pesar de constar 

en el '!marco te6rico", el Camponente no tuvo ingerencia directa en el asun

to, ya que de su adminLstraci6n, legislaci6n y estructuraci6n se encarg6 a
 

una persona determinada y no es del caso evaluar su trabajo. 

Para terminar diremos que el Proyecto en si desde su nacimiento te6ri

co fue estructurado en forma muy ambiciosa, tomando en cuenta que eran 22 

n6cleos disgregados y separados por grandes distancias y vias de comunica 

ci6n no muy transitables. 

Com se ver6, a pesar de que muchos factores no permitierori lograr en 

su totalidad los objetivos determinados por el Componente III de Educaci6n 

No Formal, es plausible la labor realizada en base del esfuerzo de algunos 

de sus micnbros y la colaboraci6n decidida del equipo de radio y ccmunicacio 

nes que sicapre estuvo acompaflado al equipo de Educaci6n No Formal en la di

fusi6n y progresi6n de sus tarcas. 
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Al haber hablado de estos asuntos, lo hago con el criterio de que la 

mayor parte de las organizaciones pueden ser m~s eficaces si aprenden a 

diagnosticar sus propias fuerzas y debilidades. Ninguna forma organiza 

cional es perfecta y por tanto, toda forma de organizaci6n tendrq algunas 

debilidades, para las cuales es preciso encontrar mecanismos ccrnpensado 

res. 

RECOMENDACIONES: 

De 	Orden Irmediato 

1. 	 Terminar la escritura del '"anual de Educaci6n No Formal", en sus 

respectivas especialidades y de acuerdo al disefto original presen 

tado.
 

2. 	 Una vez terminado el "Manual de Educaci6n No Formal", preparar el 

respectivo disefio y planificaci6n de un saninario que podria lla

marse de "ImplEnentaci6n y Uso del Manual". Este seninario debe

rA ser por grupos de especialidad. Paralelanente, deberian dise

fiarse las respectivas evaluaciones parciales (formativas) y una 

final, con el fin de determinar canbios, reformas y el replanteo 

definitivo al original. 

3. 	 Terminaci6n de la "Encuesta de Profesores T6cnicos", tarto en su 

parte primaria, asi ccmo tanbi6n en la estructura funcional y cu 

rricular de las escuelas nornales. Este documento podria poner

se a disposici6n del MEC a fin de ayudar en la reestructuraci6n 

en que se encuentra anpefiado este organismo. 

4. 	Doctunentar por escrito las metodologias utilizadas por Educaci6n 

No Formal y Ilevarlas a una mesa redonda o scninarios, con el fin 

de determinar su validez e Importancia y conseguir su aplicaci6n 
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didctica en las diferentes Normales y otras instituciones involu 

cradas con Educaci6n No Formal. 

5. 	 Que los docunentos preparados por el Componente asi coo tambin 

las informaciones de los seminarios provistos especialmente para 

profesores t~cnicos, sean estudiados por el personal del Proyecto
 

Educativo II con el fin de establecer secuencias en base a las pau 

tas 	iniciales ya determinadas por el Proyecto Educativo Rural I en
 

la 	reforma curricular en las Normales. 

De 	Orden Mediato. 

1. 	 Establecer modelos pilotos de Educaci6n No Formal de acuerdo al do 

cunento "Propuesta para el desarrollo de modelos pilotos de Educa

ci6n Integral dentro de Educaci6n No Formal", preparado conjunta 

mente por el Asesor de la UNM y el Jefe del Camponente II, en Mayo 

de 1980. 

2. 	 Preparar la investigaci6n de un diagn6stico de conocimientos del 

profesorado rural, en Educaci6n No Formal y Educaci6n de Adultos, 

con el fin de proveer una capacitaci6n y entrenamiento m9s adecua

dos a su situaci6n real en el campo. 

3. 	 Estructurar en el MEC y consiguientenente en las Direcciones Dis

tritales de Educaci6n, Departanientos de Educaci6n No Formal, en 

marcados en las grandes reas determinadas en el ' Mrco Te6rico 

de Trabajo de Educaci6n No Formal" previsto por el Cmponente. 

4. 	 Establecer programas de alfabetizaci6n en base a los "Grupos de 

Interds" con proyecci6n econ6mica ya que de por si se han vuelto 

cautivos en cuanto a sus intereses y determinarg la "no" deser 

ci6n 	en sus procesos.
 



-123

5. 	 Entrenar y capacitar a los profesores rurales sean estos de espe 

cialidad o grados en las t~cnicas bsicas de trabajo con adultos y 

alfabetizaci6n. 

6. 	 Proveer en el curriculum de Normales asi cono en los de capacita 

ci6n de maestros en servirio, las materias de "Cooperativismo", "E 

ducaci6n No Formal" y "Relaciones Hunanas". 

5. 	 Camunicaciones 

Antecedentes. 

Para poder entender claramente y justificar el concepto de la creaci6n, 

existencia y funci6n del sub-canponente de Ccmunicaciones, dentro del PER-I, 

es esencial dirigirse al prop6sito de la creaci6n de tal unidad, su responsa 

bilidad, por qu6 elenentos est9 ccnmpuesto, sus objetivos, actividades y o 

tros factores pertinentes. 

Comunicaciones, un sub-componente de Educaci6n No Formal fue disefiado 

para servir cano unidad de refuerzo y apoyo al trabajo de educaci6n de adul

tos en los 21 ncleos del Proyecto, realizado por el Canponente de Educaci6n 

No Formal. La estrategia fundamental a utilizarse fue la producci6n y difu

si6n de programas radiales basados en las necesidades prioritarias de las co 

munidades a las que sirve el Proyecto, y en relaci6n directa al trabajo de E 

ducaci6n No Formal en sus varias especialidades y greas. Estas especialida

des incluyen agricultura, pecuaria, hogar, recreaciones, conocimientos bAsi

cos y salud. Radio y otras estrategias de camunicaci6n tambiin sirvieron co 

mo un eslab6n entre las canunidades y Educaci6n No Formal en la difusi6n de 

mensajes, coordinaci6n de actividades, entrenamiento, informaci6n tcnica, 

cano tambi~n un eslab6n vital entre el Proyecto (en Cochabanba) y las camu

nidades. 
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A causa de todas las barreras fisicas que existen en el Departamento de 

Cochabamba para camunicarse con los carnrarios rurales como: condiciones de
 

caninos, cordilleras casi impenetrables, clima inclemnente, etc., radio pro

metia ser un m6todo muy ideal, y en algunos casos el ITnico m6todo para ccmu 

nicar r~pidamente con la gente que sirve el Proyecto. Tal vez, m~s importan 

te es reiterar la realidad de que cerca del 60%/ de la poblaci6n rural que E

ducaci6n No Formal debia tratar de educar o de lograr un cambio de actitud, 

es analfabeta. Caro consecuencia, se creia que el enfoue audio a la educa

ci6n podia ser muy adecuado para el aprendizaje. 

Hasta el presente, y desde el afio 1977, el equipo de cmunicaciones, 

consisti6 en dos t~cnicos Bolivianos en Radio, del Ministerio de Educaci6n, 

y el Asesor en Ccmunicaciones de la Universidad de New Mexico. La responsa 

bilidad primaria de este equipo fue producir y difundir programas radiales 

para j6venes y adultos, producci6n de materiales audio-visuales, dar entre

narmiento a profesores t~cnicos, lideres de las ccmunidades y ccmunarios en 

general, en el uso de medios de camunicaci6n masivos, y otras responsabili

dades que se tratar~n en la secci6n de actividades de este informe. 

El equipo de Educaci6n No Formal ha sido recurso en la preparaci6n de 

contenidos para radio en las varias especialidades de Educaci6n No Formal 

y en coordinaci6n con el trabajo de campo. Estos contenidos se escriben en 

libretos para radio y se difunden en las camunidades. Otros recursos para 

la preparaci6n y coordinaci6n de programas radiales han sido otras institu 

ciones en el 6rea de Cochabcanba, profesores t6cnicos y los ccmunarios. 

El sub-ccmponente de Ccmunicaciones en base a un estudio de necesida

des y con intervenci6n de la misma camunidad, y basado en obligaciones del 

contrato, ha desarrollado y ha hecho esfuerzos por cumplir los siguientes 

objetivos:
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1. 	 Reforzar y apoyar las actividades del Camponente de Educaci6n No 

Formal, via radio y otras estrategias de comunicaciones. 

2. 	 Preparar y presentar seninarios, cursillos y cursos locales, so

bre "La Importancia del Uso y la Participaci6n en Medios de Camu 

nicaci6n hasiva", para el entrenamiento de profesores t6cnicos, 

lideres de la ccmunidad y ccmninrios. 

3. 	 Desarrollar materiales audio-visuales para apoyar el trabajo de 

Camunicaciones y Educaci6n No Formal. 

4. 	 Implenentar metodologias experimentales en canunicaci6n masiva, 

desarrollo de materiales, modelos "tipo", etc., en el campo, en 

base a la colecci6n de datos de experiencias para entregarse al 

Ministerio de Educaci6n como alternativas e innovaciones a la E 

ducaci6n Boliviana. 

Acorde con el criterio del Canponente de Educaci6n No Formal en gene

ral de establecer una direcci6n concreta, este sub-ccrponente realiz6 el 

trabajo antes mencionado, ya que hasta fines de 1978, no se habia definido 

ni aclarado un Marco Te6rico, tan esencial para cualquier labor, sobre to

do en el aspecto educativo. 

Actividades
 

Desde la iniciaci6n del Proyecto hasta el presente, el sub-cconponente 

de Camunicaciones, en coordinaci6n con las actividades de Educaci6n No For 

mal, se ha enpefiado en cunplir ura gran cantidad de actividades basadas en 

su filosofia, metas, objetivos, estipulaciones del contrato, y en base a 

un estudio de necesidades de las comunidades del Proyecto. A causa de la 

naturaleza del mismo, las actividades en su mayor parte han sido de tipo 

experimental, porque una meta general del Proyecto ha sido la de disociar 
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estas actividades con lo tradicional y tratar de desarrollar alternativas 

concretas, estrategias y metodologias novedosas, etc., como reccmendacio

nes 	para ser implanentadas por el Ministerio de Educaci6n en su sistna e 

ducacional. 

Las siguientes son algumas de las actividades m~s significativas que 

se han realizado en Ccmunicaciones, y se pueden dividir en seis amplias 

categorias: 

1. 	 Producci6n y difusi6n de programas radiales. 

2. Producci6n, distribuci6n y difusi6n de cassettes con tenas educa
 

cionales y supervisi6n logistica del Proyecto Cassette.
 

3. Preparaci6n y presentaci6n de seninarios y cursillos en aprove 

chamiento de la camunicaci6n masiva. 

4. Desarrollo de docunentos y materiales audio-visuales, incluyendo
 

fotografias.
 

5. 	 Entrenaniento del personal t6nico en Radio y Canunicaciones del 

Proyecto, en varias de sus facetas. 

6. Preparaci6n, iniciaci6n y tabulaci6n de sondeos, investigaciones, 

evaluaciones y otros datos pertinentes en el trabajo de oficira y 

campo. 

La primera actividad en que se enpei6 el Equipo de Caniicaciones, al 

iniciar el Proyecto, fue un estudio socio-econ~mico de las camunidades a 

las que se iban a servir. Este estudio se hizo durante los primeros meses 

de 1977 e incluy6 un sondeo para saber qu6 emisora en el grea de Cochabam

ba se escuchaba ms por la gente de los 21 nu'cleos y cuAl la enisora que 

tenfa mayor cobertura y consecuentnente ms potencia de llegada. Radio 

"San Rafael" respondi6 a estas caracteristicas y consecuentonente se con
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trat6 a esta Enisora para difundir los programas preparados por el equipo de 

canunicaciones, en el estudio de radio del Proyecto. 

Del 1 de mayo de 1977 al 31 de diciEnbre de 1980, setecientos veintirn 

(721) programas de radio de media hora a una hora de duraci6n en un horario 

de lunes a s.bado, fueron preparados y difundidos, usando el tienpo asignado 

para difusi6n que era de 6-7 de la mafana. El contrato entre Radio "San Ra

fael" y el PDER-I estipulaba un total de tres horas senanales para difundir 

los programas del Proyecto.
 

Los programas radiales difundidos, como se mencion6 previamente, esta 

ban basados en las necesidades de las comunidades, el trabajo que hacia Edu

caci6n No Formal en el campo, coordinaci6n con otras instituciones y otras 

necesidades del Proyecto. Los programas difundidos fueron mayormente en las 

6reas de salua, agropecuaria, conocimientos b~sicos, Educaci6n No Formal, Co 

nunicaciones y otras ireas t~cnicas dentro del espectro de Educaci6n No For

mal.
 

El cuarenta y tres por ciento (43%) de los setecientos veinticin (721) 

programas difundidos fueron repetidos por raz6n de necesidad, pedidos, y en 

muchas ocasiones para reforzar informaci6n t6cnica de interns especial a 

los carnpesinos. 

Ccno nuestros programas radiales l].egaban a nada m~s que el sesenta y 

seis por ciento (66%) de los 21 nicleos, era necesario deterninar un m~todo 

alternativo en ccmunicaci6n institucional para esas comunidades donde no al 

canzaba la radio o la sefial era d6bil. 

Despu~s de mucha investigaci6n y anglisis de alternativas para respon

der a esta necesidad, surge el Proyecto Cassette ccmo la estrategia mAs via 

ble para cuplir este prop6sito, y para esta Area de Bolivia. Una fuerte 
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consideraci6n, ademns de factibilidad, efectividad de costo, etc., para usar
 

el Proyecto Cassette fue el hecho de que este m6todo de instrucci6n y cauu

nicaci6n nunca se habia utilizado en Bolivia, y que 6sta metodologia tenia
 

grandes posibilidades de 6xito como alternativa experimental en la educaci6n
 

de adultos.
 

Bsicamente, el Proyecto Cassette se inici6 y funcion6 con el siguiente
 

concepto y filosofia: 'El Proyecto Cassette es un m~todo o estrategia para a
 

poyar y reforzar el trabajo hecho por Educaci6n No Formal en el campo. El
 

m~todo camo es conceptualizado, estd basado en el intercambio de mensajes,
 

proble as e intereses que se originan en las camunidades donde existe el Pro
 

yecto y que a su vez son grabados en cassettes". La estrategia permite el
 

intercambio de ideas y didlogo a distancia entre el Proyecto (PER-I) y los
 

21 ndcleos y los ndcleos entre si. El Proyecto Cassette es entonces una ca
 

dena de comunicaci6n participatoria entre el centro de comunicaciones del
 

Proyecto y los camunarios rurales, a trav~s de cassettes preparados con te

mas educacionales.
 

Originalmente el Proyecto Cassete se habia desarrollado con la inten 

ci6n de servir a los nccleos donde no alcanzaban las anisiones radiales y
 

fue iniciado en 14 comunidades. Grabadoras a cassette y cassettes educacio
 

nales fueron distribuidos a estas cmunidades y lideres de la camunidad en
 

todos los ncleos fueron entrenados al mismo timpo en el uso del Proyecto
 

Cassette.
 

Despu~s de que varios modelos fueron desarrollados sobre c~mo escribir 

el contenido y c6mo producir cassettes, 129 fueron producidos por el perso

nal de camunicaciones. La producci6n tom6 en cuenta la participaci6n de la 

camunidad misna, en las Areas b~sicas de Educaci6n No Formal y frecuentenen
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te las voces de los campesinos fueron utilizadas en la producci6n. Muchos 

de los cassettes fueron difundidos por radio aunque el proceso de ccmpagina 

ci6n variaba de cassette a radio. 

Idealmente, la intenci6n fue que si se completaba el '"Mnual Curricu

lar de Educaci6n No Fcrmnal", se podrian preparar cassettes en secuencia y 

alcance y basados en los temas del mismo que estaba siendo preparado por el 

equipo de Educaci6n No Formal y los profesores t6cnicos de los ndcleos. 

Una descripci6n m~s detallada del Proyecto Cassette, su filosofia, ob

jetivos, metodologias, producci6n de cassettes, reglamento de uso, sistma
 

de "feed-back", entrenamiento de ccuaiarios y profesores etc., estd dispo

nible en dos documentos preparados por el equipo de ccmunicaciones, intitu 

lados 'El Proyecto Cassette: Modelo y Estructura", (Setiambre 1979) y "El 

Proyecto Cassette: Modelo y Estructura" (Sinopsis - Julio 1980). 

Entrenamiento en Camunicaciones. 

En conjunto y en coordinaci6n con entrenamientos presentado por Educa

ci6n No Formal, el equipo de camunicaciones, present6 once (11) seninarios 

y cursillos, donde participaron profesores, lideres de la comunidad, alumnos
 

de la escuela normal y ccmunarios. 

Aproximadamente 200 profesores t6cnicos, que se encargan de la materia 

de Educaci6n No Formal en las comunidades, 180 lideres de cacunidad, 50 alum 

nos de la normal y m~s de 1. 000 camunarios participaron en orientaci6n y en

trenaniento en camunicaciones. Estos saninarios y cursillos trataban una am 

plia variedad de t6picos, incluyendo filosofia de la ccnunicaci6n masiva, 

juegos educativos en educaci6n, el uso de radio y cassette, y en general la 

importancia del impacto que pueden tener las camunicaciones. El enfoque ma

yor de todos los saminarios y cursillos fue orientaci6n en canunicaciones, 
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su importancia ccmo m~todo de mejorar las condiciones sociales, y metodolo

gia 	de c6mo participar en los medios masivos de caounicaci6n.
 

Un resunen detallado de los arriba mencionados entrenamientos, el lu 

gar de presentaci6n, fechas, objetivos, actividades y resultadcs, estin dis
 

ponibles en la dltima secci6n de un docunento producido por el equipo de co
 

municaciones titulado, 'Panorama de Comunicaciones en el PDER-I", (Setien 

bre, 1980).
 

Docunentos elaborados y producidos. 

Adengs de los docunentos mencionados previamente, varios docunentos b
 

sicos y articulos se elaboraron para complenentar y explicar el trabajo de
 

camunicaciones. Algunos fueron escritos para orientar a profesores en el
 

trabajo de ccmunicaciones y c~no implementarlos en el aula y la canunidad o
 

tros fueron escritos cono base te6rica y otros fueron escritos con el afn
 

de orientar a la gente interesada en el Proyecto, en el panorama de ccmunica
 

ciones, metas, objetivos, etc. Estos incluyen pero no est.n limitados a los
 

siguientes:
 

1. 	'Educaci6n Bdsica por Radio" "Una estrategia para Bolivia?"
 

2. 	"Los Medios de Cmunicaci6n Social en el PDER-I".
 

3. 	"Actividades, Objetivos, Estrategias y Estadisticas de Comunica

ciones".
 

4. 	'"osMedios de Carnicaci6n y el Desarrollo Social".
 

5. 	"Teoria y Filosofia de la Camunicaci6n Social". 

6. 	"Comunicaci6n Social".
 

Aderngs de los 129 cassettes producidos, muchos materiales cono carte

les, cartillas, dibujos, folletos, fotografias y otros fueron producidos pa
 



-131

ra apoyax los cassettes educacionales y programas de radio, ccno tambi n pa 

ra docunentar el progreso y actividades en el campo. 

Todos estos documentos y materiales producidos se pueden conseguir en
 

el Canpon(mte Educaci6n No Formal del Proyecto. (PER-I).
 

Entrenamiento de Thcnicos en Radio en Varias Facetas de Camunicaci6n.
 

El escritor piensa que esta secci6n se puede tratar ms apropiadanente 

en el 'End of Tour Report". Debamos mencionar sin enbargo que una de las 

actividades mayores fue la del entrenaniento de los t~cnicos bolivianos en 

la producci6n de programas de radio y cassettes, elaboraci6n de libretos pa 

ra anbos, la preparaci6n y presentaci6n de senirarios y cursillos, prepara

ci6n de planes anuales, desarrollo de materiales y un sin n mero de ocasio

nes donde se di6 asistencia t6cnica y entrenamniento. 

Preparaci6n, Iniciaci6n y Tabulaci6n de Sondeos, Encuestanientos y Eva

luaciones.
 

Casi sin excepci6n, cada actividad mayor que se llev6 a cabo por el e

quipo de canunicaci6n tenia un estudio de necesidades, sondeos, evaluaciones 

e informes de progreso correspondiente. 

Cano se mencion6 previanente un estudio de necesidades se hizo en coor 

dinaci6n con Educaci6n No Formal al iniciarse el Proyecto, para cervir camo 

base para programas de radio y cassettes, entrenamiento en el cmpo y el de 

sarrollo de materiales a producirse. 

Los sondeos fueron preparados y distribuidos para determinar el impac

to que estaba causando la radio en las camunidades y para determinar c6no me
 

jorar nv'estros programas. Nada m~s los primeros dos sondeos fueron ccrple

tam -,'e distribuidos, tabulados e interpretados. El 11ltimo sondeo desarro
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llado en Junio de 1980 no fue totalmente distribuido debido a un sin nlnero
 

de problemas en el Proyecto.
 

Ademns fueron preparados varios informes de progreso sobre trabaj os cun 

plidos, evaluaciones de suninarios y cursillos, y progreso del Proyecto Ca 

ssette. El docunento titulado, "Panorama de Ccmunicaci6n en el PDER-I", (Se 

tienbre 1980) y "Actividades, Objetivos, Estrategias y Estadsticas", (Di 

cienbre 1980) y otros, fueron escritos en parte para docunentar el progreso 

y cano evaluaci6n de las actividades. 

Logros.
 

En esta secci6n se trata de dar una descripci6n de los logros ms so 

bresalientes basados en las actividades mencionadas en la parte anterior, du
 

rante la vida del Proyecto.
 

Tal vez el logro mnis significativo fue el de cumplir una de las metas 

prioritarias. Esta era la producci6n de progrmas radiales con las voces de 

los campesinos, en las cuales tcnaron parte los mienbros del equipo de camu

nicaciones aunque s6lo cano moderadores de los programas. Despu~s que va 

rios modelos fueron experimentados, un m6todo sistmn~tico fue desarrollado 

para cumplir o lograr participaci6n experimental de una muestra de los nd 

cleos, la cual fue difundida a todos los dmis ndcleos. Al oir sus voces 

en la radio, (la de los campesinos), se cre6 un incentivo para que otros Co 

runarios participaran en el proceso de la camunicaci6n social, y llegar a u 

na auto-realizaci6n para usar los medios de ccmunicaci6n masivos cano m6to

do de mejorar sus condiciones de vida. 

Tambi6n se hizo experimentaci6n can diferentes tipos de programaci6n y 

difusi6n radial, incluyendo di~logos, conferencias, "spots" y otros. Los 
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sondeos mostraron que nms del 70%de los que dieron respuestas a estos son

deos disfrutaron de los programas, aprendieron nis y pusieron la informaci6n 

en 	pr4ctica cuando los programas fueron presentados en tipo "spots" o sea 

"frases cortas" y repetitivas, de 30 segundos o menos, y un contenido bilin

gUe.
 

Otro logro que vale la pena mencionar, es el entrenaniento que se pre

sent6 a profesores t~cnicos, normalistas, lideres de la canunidad y canuna

rios, en el uso la importancia y el impacto e influencia que pueden tener 

los medios de cmunicaci6n masiva camo agentes de canbio en sus vidas y sus 

camnidades. 

Profesores y normalistas recibieron entrenaniento sobre c6mo utilizar 

efectivanente la ccmunicaci6n masiva y c6mo producir cassettes y materiales 

para uso en sus aulas y sus ccuuidades. Los lideres de la comunidad y co

munarios aprendieron a participar en programas radiales y en el caso de los 

lideres aprendieron a manejar el Proyecto Cassette y dirigir foros de radio 

y cassette. Tal vez mayor logro del entrenamiento fue que se cre6 una con

ciencia de c~no usar efectivamente la comunicaci6n masiva y su importancia 

ccmo 	alternativa para resolver problemas y participar en el proceso social, 

econ6mico, cultural y politico.
 

Nuestros sondeos nos dieron retroalimentaci6n de lo que se logr6 en los 

programas radiales. El mayor porcentaje de aquellos a quienes se hizo la en 

trevista o sea el 8 0 de la audiencia que escuchaba los programas indicaron 

lo siguiente: 

1. 	 Que frecuentemente escuchaban los programas. 

2. 	 Que se beneficiaban mls escuchando programas de agricultura, de ti

po "spot" en un contexto bilinge. 
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3. 	 Que los programas en las 6reas de salud, hogar, recreaciones, 

etc., eran educacionales y les ayudaban en su vida diaria, co 

mo tanbi&n que implementaron parte de la informaci6n que se di 

fundi6. 

4. 	 Un porcentaje muy significativo de los entrevistados, o sea el 

89%, expres6 el deseo de participar en programas radiales. 

Otras pautas camo: visitas frecuentes especialmente en el aflo 1980, 

de camunarios a la sala de grabaci6n del Proyecto para participar en ra

dio, pedir cassettes, difundir mensajes, y en algunos casos sinpleMente 

por curiosidad, nos dieron indicadores positivos de que nuestros objeti

vos 	se estaban logrando. 

Factores Restrictivos.
 

Durante la vida del Proyecto, en numerosos informes, memoranduns y 

docume is se han escrito los factores restrictivos, que han frenado y 

estancado la realizaci6n del logro de las metas. Las siguientes son par 

ticulares al sub-ccuponente de Comunicaciones: 

1. 	 Originalmente y camo estg disefiado en el contrato, una Enisora 

de radio para el Proyecto, se debia instalar en la Escuela Normal 

de Vacas. Aunque la necesidad fue establecida de construir la e

misora en Vacas, o en otro sitio de Cochabamba, la estaci6n de ra 

dio nunca fue tcmada en cuenta. Como resultado, la intenci6n de 

darle entrenamiento a profesores y normalistas, etc. en el manejo 

y uso de radio fue casi totalmente paralizada. Como alternativa, 

se contrataron los servicios de Radio "San Rafael" para difundir 

nuestros programas, situaci6n que no fue adecuada porque el con 

trato fue muy restrictivo, inflexible y no respondia a nuestras 
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necesidades. De esta manera el Proyecto se hizo esclavo del hora

rio de Radio "San Rafael", y muchos de los experimentos e innova 

ciones que puede uno lograr con una propia anisora nunca se lleva

ron a cabo. 

2. 	 Por lo menos en una docena de ocasiones fueron pedidos por escrito 

equipos de radio y materiales, que eran sunmente necesarios. Al

gunos de estos camo una copiadora de cassettes, cintas profesiona

les para grabar, equipo audio-visual y otros equipos necesarios pa
 

ra 	producir trabajo profesional de calidad y en cantidad. 

Hasta la fecha, ni el rechazo ni la aprobaci6n de este equipo se 

ha conocido, situaci6n que nos ha perjudicado, especialmente en la 

excelencia del material producido. 

3. 	 Frecuentenente muchos de los viaj es de los planificadores para ha

cer trabajos de campo, que era nuestro laboratorio experimental, 

fueron cancelados a causa de huelgas, bloqueos de caminos, la fal

ta de transportaci6n, corbustibles y una variedad de factores. He 

mos calculado que menos del 20I.de los planes elaborados, para ha

cer 	trabajos de canpo se llevaron a cabo por las razones ya anota

das.
 

4. La administraci6n del Proyecto ha dejado mucho que desear; nunca 

se 	establecieron los roles y funciones de quin era responsable de
 

quin y para qu6; nunca se determin6 la descripci6n de trabajos; 

nadie le podia exigir a nadie; nunca fue establecido un sist~na de 

contabilidad y control, y el personal fue cambiado en varias oca 

siones a tal punto que el personal no sabia su status o situaci6n. 

Tanbi6hn los procedimientos de finanzas siempre estaban en el lim 
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bo. Estas situaciones ca6ticas tuvieron influencia negativa para 

la producci6n de trabajos, logro de objetivos y metas, no crearon 

u clina de incentivos y en muchos casos crearon un sindrcme de 

inseguridad. 

Reccmendaciones. 

Las siguientes recanendaciones en el Srea de ccmunicaciones y el canpo 

de la educaci6n en general se espera que sean alternativas a la educaci6n 

rural Boliviana y qute son alcanzables para responder a las necesidades de 

nifios, adultos, profesores, normalistas y adinistradores y para cualquie

ra que tenga inter6s en el proceso de la educaci6n. Algunas de las reco 

mendaciones se verin ccno muy idealistas, muy costosas o muy dificultosas 

para ihplenentar. Sin anbargo, despues de las experiencias relacionadas 

con la educaci6n en el campo, y despu~s de habernos involucrado con la edu
 

caci6n de adultos, nifios y profesores, frecuentenente bajo condiciones di

ficultosas, se cree que hay buena probabilidad de buenos resultados si 6s

tas recanendaciones llegan a inplenentarse y de este modo se justificarg 

el costo y el trabajo para organizar y llevar estas recanendaciones a cabo. 

1. Despu~s de evaluar los resultados y el impacto que puede causar
 

la radio en el campo, un esfuerzo real se debe hacer por designar 

una emisora de radio en cada departamento de Bolivia para difun

dir lecciones educacionales diarianente a alunnos de b~sico y me

dio, adultos, profesores y alumnos preparcndose para ser profeso

res. Las lecciones para nifios deben estar basadas en el curricu

lum de las escuelas rurales y pueden dar instrucciones claves y 

entrenamiento a profesores y administradores. Para adultos las 

lecciones deben estar basadas en un Manual Curricular siTilar al 
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que se empez6 a elaborar en el Proyecto por Educaci6n No Formal. 

Cada departamento puede tener una emisora de radio, especifica 

mente para este prop6sito, con uno o dos t6cnicos en canunicacio 

nes que ya est.n entrenados o se les puede dar entrenamiento adi 

cional; un especialista en los campos de educaci6n primaria y e

ducaci6n secundaria, educaci6n bilingde, curriculun, desarrollo 

de materiales, entrenamiento docente y Educaci6n No Formal. Es

te personal que tal vez ya existe en cada deparzamento, y si no, 

puede ser entrenado, Dodria encargarse del desarrollo 

de programas institucion.es que se pueden implenentar en el 6 

rea rural, ponindole 6nfasi a radio y otros medios de cmunica 

ci6n para constante y contfnuamente coordinar actividades. 

2. 	 En conjunto con la anisora de radio y/o el Centro de Cmunicacio 

nes en cada departamento y el personal mencionado debe proveerse 

de un equipo m6vil (vagoneta con doble tracci6n), equipada con 

video tape, grabadoras, proyectoras, una pequefia biblioteca pro

fesional de audio-visuales, etc. Este equipo m6vil debe servir 

cano un laboratorio instruccional en el campo, para presentar se 

minarios y cursillos de entrenamiento producir programas educati 

vos, para implementar y dar seguimiento al concepto de "centro 

instruccional de camunicaciones" y ccmo una entidad de evaluaci6n 

y reciclaje del proceso. Este equipo m6vil y su personal enton 

ces puede retornar al centro de instrucci6n y camunicaci6n en ca

da departanento y difundir instrucciones, programas producidos en 

el campo, resultados de visitas, horario de futuros viajes, eva 

luaciones, etc. y continuar su trabajo de oficina y campo debien

do ser un ciclo paralelo a la supervisi6n en la educaci6n de nios 

http:institucion.es
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y adultos y entrenamiento de personal. 

Este concepto tuviera que tomar en cuenta un esfuerzo de concentra 

ci6n y coordinaci6n nacional, trabajo de planificaci6n y coordina

ci6n sin cesar. Pero valdrg la pena porque los esfuerzos pueden 

ser una respuesta din~mica, comprensible y viable a una experien 

cia educacional que se necesita urgentenente en un pais cano Boli

via, donde existe un vacio en la educacidn rural a causa de una va
 

riedad de factores siendo quiz~s los que m~s afectan las barreras 

naturales que existen para lograr mejores vias de comunicaci6n. 

Estas en si afectan el resultado y un proceso educacional positivo. 

En sintesis, se debe hacer un esfuerzo por utilizar todos los me 

dios masivos de ccmunicaci6n social, especialhente la radio, en u

ni6n con el sistna educacional, para realmente educar y coordinar 

la 	educaci6n rural boliviana. 

3. 	 La disociaci6n y falta de coordinaci6n en la enisi6n de progrma 

ciones radiales, a cargo de instituciones de educaci6n de adultos 

y no formal permite, a mi criterio, un malgasto muchas veces de 

ti po y recursos tanto hunanos como materiales; para evitar 4sto 

.sgeriria al Ministerio de Educaci6n conjuntamente con el de Camu

nicaciones, establecer una hora adecuada en que todas o la mayor 

parte de las anisoras que afectan el grea rural, entren en "Cadena" 

y se realicen progranaciones Onicas, generando inclusive alternab!
 

lidad. Esta estrategia permitird que el campesino obligadamente se
 

vea 	en la situaci6n de escuchar estos programas y 16gicamente se e

levarg la educaci6n del gran conglomerado rural. 

4. 	 Quien escribe esto cree que las experiencias y alternativas que se 

han desarrollado y logrado en todos los Componentes del PDER-I en 
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los i'ltimos cinco afios, pueden implanentarse en el arriba menciona

do "Plan de Implanentaci6n de Ccmunicaci6n Educativa". Las experien 

cias del PDER-I coordinadas con este concepto pueden ser una res 

puesta en el drea rural a la "revoluci6n educacional" de la cual se 

habla y se publica frecuentEnente en Bolivia hoy. 

6. Generalizaciones 

Es asi ccxno se relataron las experiencias de cada canponente en su parti 

cipaci6n en el Proyecto. Cada ccuponente sigui6 su propio camino y falt6 la 

colaboraci6n y coordinaci6n entre uno y el otro. Cada uno enfrent6 el mismo 

tipo de factores restrictivos que se puede decir a estas alturas, se deriva

ban de una adinistraci6n que no respondia a las deanndas y din~mica de un 

proyecto de esta indole.
 

Por falta de colaboraci6n y coordinaci6n entre los capponentes se puede 

decir tambi6n que no era probable que el Proyecto pudiese marchr hacia su 

objetivo central que fue el de crear un prototipo de un sistmna de educaci6n 

rural. De la misma manera se puede decir que ccmo equipo se fall6 pero a ni 

vel de ccmponente individual si se p':odujeron algunos logros. 

Tal vez el mejor objetivo para la continuaci6n del Proyecto serfa hacer
 

•un anAlisis de todos estos logros, no como logros de los ccmponentes indivi

dualmente, sino dentro del cuadro que cada uno de estos es un insuno al desa 

rrollo de un sistana de educaci6n rural y dentro dc esta perspectiva hacien

do un balance de lo que hay por hacer para canpletar e',e sistna, proponer 

las actividades de cada ccmponente, pero ya ccmo parte del equipo. 
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* 	 SECCION IV
 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECaMMNDCIONES
 

Al elaborar este informe que realnente es un anlisis critico de la 

historia, el manejo y las operaciones del Proyecto, el Equipo de Asisten 

cia Tdcnica de la Universidad de Nuevo Mexico, deseaba dar un dltlmo apor 

te al PER-I y quizA establecer algunas pautas para la organizaci6n y ope

racidn de futuros proyectos de esta £ndole. Se acord6 no tratar persona

lidades en este anlisis y nihs bien el criterio del grupo asesor fue de que 

cualquiera que hubiera sido el responsable en cualquier posici6n den 

0 tro de la Jerarquia del Proyecto, la marcha del miszo hubiera sido m.s o 

menos igual, ya que las condiciones organizacionales eran tales que para 

implnentar otro modo de operaci6n se hubiera tenido que hacer un anlisis 

exhaustivo y deshacer normas establecidas para implantar una cultura orga

nizacional diferente. 

En la prlmera secci6n del informe donde se trata en algdn detalle de 

los docznentos de fondo, el Libro Verde, el Libro Plano, el Convenio y el 

Contrato (GOB/LNM), se establece c6mo fue concebido el proyecto de una ma

nera tal vez ay ideallstica, haciendo presunciones sin base, dAndole tal 

mnagnitud que aimque el clim organikacional hubiera sido adecuado, quo m 

qua el apresto para immvaciones hubiera estado allf, y las condiciones so 

cio-politicas hubieran sido anenas, aim contando con todo esto, la proyec

0tada Inglementaci6n hubiera sido una tarea muy dificil. 

El primer desaface en Ia vida del Proyacto Efu el hecho do quo el in 

tento y espiritu del Proyecto mca fu cmprendido debidamente por los 

f u ionarios del mianm y claro qua si este objetivo prtlmrio numca as en
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tendi6, c6mo se podia establecer una organizaci6n adecuada y cno se podian 

delinear las funciones del sistna de manera a interrelacionar unas a las o 

tras. 

Lo medular del Proyecto fue que por su naturaleza era experimental/for 

mativo requiriendo una estructura de administraci6n descentralizada de modo 

que se pudiese ejecutar oportunamente todos los canbios indicados por una e 

valuaci6n formativa que debi6 ser implanentada en forma continua pero en su 

lugar se di6 una adinistraci6n centralizada que en verdad neg6 las posibi

lidades de 6xito al Proyecto. 

El delineaniento de funciones se habia de haber planificado, ensefiando 

el camino critico con alternativas para superar contingencias, eventos cri

ticos y ccmo de mayor importancia en el proceso los puntos de convergencia 

de todas las unidades irnvelucradas en las operaciones y desarrollo del Pro

yecto. Se hizo un esfuerzo para planificar el desarrollo del Prcyecto a ti 

po PEIr, pero fue de tal naturaleza que indicaba los eventos finales que no 

daba lugar a tamar medidas correctivas en los procesos segin las denandas 

del caso. Otro esfuerzo de cronogramar un nlan maestro a tipo Cant se aban 

don6 a corto plazo, debido a aue las dEnoras logisticas hicieron obsoleto 

el plan, resultando que toda la planificaci6n tuvo que ser elaborada a nivel 

de componente, sin coordinaci6n los mismos o entre otras instituciones y a 

veces sin flujo secuencial de actividades de un afto al otro. 

La falta de un plan maestro agudiz6 quizA la d~nora para ejecutar l6gi 

camente los gastos de implanentaci6n del Proyecto; cano es de notar, mAs del 

60% del presupuesto, no fue conprcmetido ni desenbolsado hasta un ailo antes 

de la terminaci6n del Proyecto y s6lo tres meses antes de su finalizaci6n se 

camprmetieron el 100% de los fondos presupuestados cinco afios atr~s. Estas 
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danoras en desenbolsos a veces causadas porque las socilitudes no se efec

tuaban, y otras por falta de cumplimiento de los procedimientos requeridos, 

dafiaron sobrananera el progreso del Proyecto en todas sus greas. Una conse 

cuencia imprevista de estas danoras fue que a causa de la inflaci6n se pudo 

conseguir mucho menos por el dinero invertido, que si se hubieran hecho los 

gastos oportunamente. 

Los docunentos de base requerian una coordinaci6n interinstitucional 

con otras instituciones y ministerios, hecho que nunca se ctMpli6, quizg 

porque al PER-I nunca se le brind6 el poder suficiente cono para exigir es 

ta cooperaci6n si no se daba voluntariamente. Se debe reconocer que coope 

rar con un proyecto fuera del &nbito de la organizaci6n impone una carga a 

dicional a l. organizaci6n y por lo tanto nunca se busca, de manera que en 

este caso la cooperaci6n planificada y pranetida pronto se olvid6. 

Tal vez esta falta de coordinaci6n interinstitucional en parte se de

bi6 al deterioro, o mejor dicho, a la falta de canales de counicaci6n en

tre el PER-I y ids uLras agencias. Dentro del Proyecto mismo la carencia 

de informaci6n adecuada a los niveles operativos era notorio, ya que la co 

municaci6n generalmente venfa del miximo poder hacia abajo y nunca de aba

jo hacia arriba y tambi~n por falta de constancia escrita de las informa 

ciones anitidas. En cuanto a comunicaciones con la Universidad de parte 

del Proyocto a cualquier nivel, segulan el patr6n de ocultaniento de lo e

sencial y s6lo se daa lo efimero. Las razones de este hecho, nunca des 

lumbradas, dan lugar a mucha susceptibilidad abordando en que se trataba 

do trabajar con agendas ocultas. Por esta falta do comunicaci6n sincera y 

franca la Universidad nunca pudo prestar el mejor asesoraniento que podia 

rendir.
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Dadas las condiciones geogr~ficas de Bolivia, parece que la extensi6n 

geogr~fica del Proyecto fue excesivamente grande para un Proyecto de esta 

indole, ya que requerfa la interacci6n cotidiana entre los t&cnicos del 

Proyecto y los profesores en el campo para poder experimentar y adecuar los 

trabajos de laboratorio a las realidades de la situaci6n. Seria falta de
 

conocimiento del objetivo del Proyecto en que se seleccionaron ncleos enor 

memente distanciados de la sede de operaciones del Proyecto con el criterio 

de que "se habia de escoger los nicleos ns alejados porque estos nunca se 

habian beneficiado de otros Proyectos". No hubo, de acuerdo a nuestros co

nocimientos, criterios objetivos para seleccionar los Nicleos que habian de 

participar en el Proyecto. Este hecho, dada la falta de recursos de parte 

del Gobierno de Bolivia, para obtener carburantes caus6 gran deterioro en 

el trabajo de campo, requisito primordial en un proyecto camo 6ste. 

El marco 16gico establecido en el Libro Verde y secuencia cronol6gica 

nunca se sigui6 y cano la planificaci6n de imple-entaci6n despu~s de la ini 

ciaci6n del Proyecto se hizu en linea rectL, sin preveer alternativas, cual

quier denora tenLia su impacto acunulativo en el inpedimento de la marcha del 

Proyecto y pronto se hall6 6ste en un empantanamiento de danoras las cuales 

tuvieron un efecto deteriorante en el trabajo de todos los componentes, por 

que los planes de estos requerian la infraestructura para llegar a un fin 

exitoso.
 

A medida que aumentaban las danoras, los Ccmponentes alcanzaron a cono

cer que sus planes basados en objetivos que se sacaron a las actividades e 

nunciadas en el Convenio y con algo de revisi6n del Libro Plao, no se podrian 

ejecutar. De ahi cada coaponente se lanz6 a rehacer sus planes, ya sin con

tar con la infraestructura y por lo tanto tal vez mAs alejados del intento 
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inicial del Proyecto, es decir cada quien hacia algo pero no buscando alcan

zar el objetivo primordial del Proyecto. Anteriormente a este deslumbramien 

to cada ccmponente estaba realizando algo de base te6rica a experimentarse 

cuando la infraestructura lo permitiera. Por ejemplo, el srinario realiza

do en Caracollo, con el fin de replantear el curriculum de Normales Rurales 

y con la finalidad de experimentarlo en org~nica de dotaci6n tanto de perso 

nal y construcciones y suinistros en Vacas cuando la infra-estructura lo 

permitiese, pero b~sicamente todo esto se abandon6. 

Un factor deteriorante que no se trat6 en el texto del Informe, es la 

mentalidad que se produjo, alentada por CONDER y USAID, de que habia proba 

bilidades que el Proyecto se extendiera hasta fin del afio 1981 y existian 

posibilidades de extensi6n hasta el 1982, factor que caus6 un relajaniento 

de esfuerzo ya que al parecer, habia suficiente tienpo para cunplir con to

dos los requisitos del Convenio. Repentinanente se produjo el cambio de go 

bierno y enfriamiento de relaciones de parte de los Estados Unidos y la de

cisi6n de USAID de clausurar el Proyecto segfrn los t~rminos del Convenio. 

Este relajaniento caus6 denoras e hizo que se perdiera timpo irrecuperable, 

de alli los desenbolsos precipitados, volcando fondos inicialmente destina

dos para procesos de experimentaci6n a construcciones y suninistros. 

En conclusi6n se debe reconocer que el objetivo principal del Proyecto 

de crear un prototipo de sistena educacional rural, no se cunpli6. No obs

tante se debe decir en alta voz que a nivel de operaciones, a nivel de can

ponentes, cada uno de los cuales tuvo sus problemas y sufri6 factores res 

trictivos, se logr6 bastante cano ya se ha indicado en la Secci6n III. 

Sin embargo, se debe recalcar que este rendimiento a nivel operacional 

estaba compuesto de logros aislados de cada ccmponente en si y no camo par
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te de un equipo, tratando de llegar a una meta. Los componentes no trabaja 

ron en colaboraci6n y coordinaci6n entre si, hecho imprescindible para el 

alcance del objetivo central del Proyecto que fue crear un prototipo de 

sistna escolar rural. Se debe enfatizar que un sistena escolar es un sis

tana en todo el sentido de la palabra y no actos aislados que tal vez al a

zar vayan encaminados hacia el mismo rumbo. 

S61o se hace una recomendaci6n general para futuros proyectos y es que 

la planificaci6n, implenentaci6n y evaluaci6n de un futuro proyecto se reali 

ce dentro el marco de teoria de sisteas. Si se usa este marco realistica

mente, todos los aspectos de un proyecto sean operacionales o administrativos 

se pueden tratar dentro de sus propios parknetros asi cano tambin dentro 

de los parrnetros del Proyecto en general. 



APENDICE A 

De acuerdo al contrato, CONDER y USAID recibieron un borrador del informe 

final para su consideraci6n. En este anexo nos referirenos a las siguien 

tes consideraciones enitidas por CONDER: 

"... La Consultora, en vez de tratar de ayudar a establecer una adminis 

traci6n adecuada del proyecto, o de tratar de mejorar la actual adminis 

traci6n, se acomod6 ns bien al ritmo ya establecido, tanto al nivel ad 

ministrativo como al nivel operativo."
 

"... La Consultora nunca lleg6 a comprender, salvo raras excepciones 

la problentica de la Educaci6n Rural Boliviana..." 

PARTICIPACION DE LA CONSULTORA EN LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

Parte de la respuesta a esta critica ya ha sido formulada en el tex

to del informe, si bien cuando se escribi6 el informe no se consider6 es

ta critica especificamente.
 

En el historial del informe se ha indicado que la hniversidad se in

tegr6 al Proyecto como Consultora catorce meses despu~s de la iniciaci6n 

del mism, catorce meses claves para proponer y establecer los patrones 

de administraci6n que regirian durante la vida del Proyecto. Tanbin se 

debe sefialar que la estructura y flujo de funciones en la administraci6n 

del Proyecto se estableci6 dentro de la organizaci6n del Ministerio de E

ducaci6n y Cultura, factor que predetermin6 en gran parte la organizaci6n 

del Proyecto y su administraci6n. 

De ahi se puede ver que hubiera sido casi inposible para la Consulto 

ra establecer una administraci6n diferente a la que se estableci6, adn 

cuando hubiera emprendido su tarea al comienzo del Proyecto. Seria absur 

do esperar eso de la Consultora en un proyecto de esta indole, cuya fina

lidad principal era el desarrollo de un prototipo de un sistena de educa
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ci6n rural, no la reorganizaci6n de an Ministerio del gobierno de un pais 

extranjero. Es por eso que la Universidad, habiendo iniciado sus tareas 

ya tarde en relaci6n con el resto del Proyecto, no vio factible reorgani

zar la adinistraci6n del Proyecto; el establecimiento de CONDER como en

tidad de coordinaci6n y manejo de los proyectos con fondos extranjeros 

dentro del Ministerio de Educaci6n y Cultura era ya un hecho consumado, 

realizado indudableiente con mucha deliberaci6n y cautela con las recomen 

daciones de USAID. 

Lo que si trat6 de hacer la Consultora fue delinear procesos que agi 

lizaran y coordinaran las funciones del Proyecto. Conste que:
 

- El sefior Jos6 Gandert, Jefe de Grupo, recanend6 continuamente en sus in
 

formes que se atendieran ciertos problanas, con el fin de agilizar fun

ciones y evitar el estancamiento del progreso del Proyecto. Lamentable 

mente, la mayor parte de estas recomendaciones no fueron escuchadas, lo 

cual result6 en parte en estancamiento y desorganizaci6n del Proyecto 

en los afios que siguieron al retiro del Sr. Gandert. 

- En el informe trimestral de dicinbre de 1978, el sefior Jesis Martinez, 

Jefe Interino de Grupo, hizo veintin recomendaciones para el mejoramien 

to de la administraci6n del Proyecto, las cuales fueron totalmente igno 

radas. 

- El seflor Elias Bernal, Jefe de Grupo desde marzo de 1979 hasta julio de 

1980, intent6 establecer un sistna de coordinaci6n entre los componen

tes; la respuesta a esta sugerencia fue que el deber de coordinaci6n 

caia totalmente bajo la responsabilidad de los capponentes, y no estra

ba en el cuadro de manejo con prioridad alguna. 

- El diltimo Jefe de Grupo, Horacio Ulibarri, trat6 de mejorar las caouni
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caciones dentro del Proyecto, pero nunca lo logr6. A trav6s de los infor 

mes trimestrales y anuales, los diferentes asesores de la Universidad siAEM 

pre presentaron los problenas enfrentados en el desarrollo del Proyecto, 

sugiriendo posibles maneras de superarlos; estas sugerencias nunca fueron 

acatadas, lo que despert6 la sospecha de que los informes de la Universi

dad nunca fueron leidos. 

Los sentimientos experimentados por la Consultora durante el PER-I fueron de 

rechazo; por diversas razones, las cuales en gran parte han sido tratadas en 

el texto del informe, al equipo consultor nunca se le otrog6 el estatus de 

experto, ni se le di6 la categoria debida. MAs bien, a los diferentes equi

pos se los trat6 como elenentos que debian ser tolerados; por 1o tanto, mu

cho de lo que la Consultora pudo haber logrado, tanto a nivel administrativo 

como operativo, nunca se hizo realidad. 

CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMATICA DE LA EDUCACION RURAL BOLIVIANA 

La Consultora nunca tan6 esta critica muy en serio, trat~ndola mis bien 

cao una excusa de parte de los t6cnicos bolivianos para rechazar sugeren 

cias provenientes de los asesores de la Universidad. Las criticas m4s comu

nes que los asesores recibieron fueron: 

-No conocen la realidad boliviana 

-La sugerencia es muy te6rica 

-La sugerencia es buena pero viene tarde 

La inagen que el grupo asesor tenia de si mismo era que, a nivel cognoscitivo, 

ellos probablenente conocian la realidad boliviana y la problentica de la 

educaci6n rural mejor an que los propios bolivianos, por razones de su for

maci6n, sus experiencias previas y el hecho de haber viajado mAs por el pais 
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que la mayor parte de los tcnicos bolivianos, todo lo cual les daba quiz~s 

perspectivas ms amplias de las que gozaban la mayor parte de los bolivia 

nos en el Proyecto.
 

Todos los asesores, con una o dos excepciones, hablan trabajado en pro 

yectos de este tipo en paises latinoamericanos, y aunque los detalles sean 

diferentes entre un pais y otro, la indole de la probleiitica es la misma y 

las soluciones tienden a ser de la misma naturaleza, una vez hechas las mo

dificaciones necesarias para el caso. Los asesores tuvieron cuidado de no 

imponer sus ideas, presentando diversas alternativas para la consideraci6n 

de los t~cnicos bolivianos, y tambin para su adpataci6n a las condiciones 

locales. Es verdad que muchas de estas sugerencias eran mAs factibles y a 

plicables que otras; tal vez el hecho de no tratar que decirles directamen 

te qu6 es lo que se debla hacer, cre6 este estereotipo de que la Consulto

ra no conocia la realidad boliviana. 

Empero, debanos reconocer que seria presuntuoso de parte de la Consul 

tora creer que conocia la realidad boliviana a todos los niveles mejor que 

los bolivianos mismos. El oriundo de una sociocultura goza de toda una vi 

da de conocimijento de su cultura y su sociedad; adends, y mL.s importante 

a(n, ha desarrollado y mantiene una afectividad para con su sociocultura 

que un extranjero j amis podrd sentir. 

Aqui es tal vez donde la virtud del trabajo en equipo entre el tcnico 

y el asesor adquiere una dimensi6n relevante. El asesor presenta conoci 

mientos, teorias y estrategias para el desarrollo del proyecto y resoluci6n
 

de problenas, y el t6cnico las adapta a la realidad de la situaci6n. Para 
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esto el asesor t6cnico tiene que tener suficiente conocimiento a nivel cog 

noscitivo para prestar un asesoramiento adecuado, oportuno y factible; el 

t~cnico, con su conocimiento m s global y afectivo, debe escoger la suge 

rencia ms aplicable a la situaci6n, teniendo en cuenta todas las varia 

bles del caso. 

En respuesta a esta critica, la Consultora cree que cont6 con suficien 

te conociniento de la realidad boliviana y de la problenitica de la educa

ci6n rural como para prestar asesoraniento adecuado y oportuno, factible de 

ser adaptado en todos los casos al arbiente de la educaci6n rural bolivia

na. 


